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El Museo Escolar de Puçol pasará a la historia por ser el resultado de un Proyecto Educativo surgido a 
�nales de la década de los sesenta, en la pequeña escuela de la pedanía de Puçol. Los/as escolares fueron las 
primeras personas que estuvieron en contacto con las piezas (que, en un primer momento, estaban 
relacionadas con los trabajos agrícolas y ganaderos), que investigaron, catalogaron, limpiaron, 
conservaron… Más de cincuenta años después, el alumnado continúa vinculado a las colecciones 
expuestas. El Proyecto Educativo-Museístico sigue vivo y en constante movimiento.
 
Este número 26 de El Setiet conmemora sus 30 años de recorrido y sus 25 números anteriores, un repaso 
por la historia del Museo Escolar a través de su revista.
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30 ANYS DE EL SETIET

Joan Seguí Seguí
Director del Museu Valencià d’Etnologia – L’Etno

La cultura popular, les maneres de fer i veure les coses que compartim la gran majoria de les persones, està, com no 
pot ser d’altra manera, en constant evolució. Només cal observar per exemple com vestixen i quina música escolten els 
nostres joves i fer una ràpida comparació amb com vestien i quina música escoltaven els nostres iaios fa ara només un 
grapat de dècades. Eixa ràpida transformació, producte de les profundes transformacions socials i econòmiques que 
han marcat el segle XX i els principis del segle XXI ha propiciat el inevitable efecte de patrimonialització dels aspectes 
més tradicionals d’eixa cultura popular. En particular d’aquelles maneres de fer i viure que hom percibix com ja molt 
poc vives socialment o totalment desaparegudes directament. 

Al cas Valencià, la cultura popular ha preocupat i ha mobilitzat cert interès des de les primeres dècades del segle 
passat. L’establiment d’un impuls important i sostingut als estudis al voltant de la cultura popular, però, no es pot 
a�rmar que arribarà �ns les dècades dels anys setanta i huitanta del segle XX. El �nal de la dictadura i el procés de 
democratització va eixamplar el interès per documentar i difondre tot allò que es considerava tradicional i propi, i 
molt en particular, aquelles maneres de viure i percebre el món que encara cuetejaven als espais rurals del nostre 
territori. La creació de museus etnològics fou en eixe moment un re�exe clar d’aquell impuls.

En eixe context, Elx, i més concretament, una escola en una de les seues partides rurals, fou de�nitivament pionera. Ja 
en els anys setanta, l’escola de la partida de Puçol que Fernando García Fontanet dirigia es va convertir, encara ho és, 
en un dels primers referents dels estudis i la preservació de patrimoni tradicional valencià. La història de l’actual 
Centre de Cultura Tradicional - Museu Escolar de Puçol és, abans que res, una història de pioners. El fet de saber lligar 
un espai de formació formal, una escola, amb els coneixements que els xiquets i les xiquetes que hi anaven i el seu 
entorn familiar i cultural duien de bestreta, no podia ser més encertat. Les tendències dels museus actuals, amb la 
introducció del paradigma de la “participació” ho han corroborat de manera explícita. Parlem doncs, cal insistir, d’una 
iniciativa i unes maneres de fer pioners, fetes des d’un cantó rural al sud del territori. 

És en eixe context que naix El Setiet l’any 1993. La publicació representa des del seu primer número la possibilitat 
d’una major difusió del treball desenvolupat des del museu. No és per tant, solament, una plataforma de difusió de la 
cultura popular i tradicional, és un espai de testimoniatge de l’activisme cultural del propi museu, de la seua particular 
forma de aprendre i transmetre coneixements. 

Al cap dels anys, El Setiet. Boletín Informativo, s’ha convertit doncs en una guia imprescindible de la biogra�a del 
museu. S’hi troben tots els fonaments del projecte: la seua vocació pedagògica, la seua imbricació en la societat d’Elx, 
la seua capacitat de col·leccionar i documentar amb professionalitat. La publicació és, per tant, necessària per entendre 
el context del museu i la seua tasca quotidiana, però té, a més, un altre valor afegit innegable: el de servir de repositori 
de documentació etnogrà�ca del Camp d’Elx, el seu entorn més immediat. 

Des d’una perspectiva més ampla, cal veure El Setiet al seu lloc en l’univers de publicacions de materials etnogrà�cs 
referents en l’àmbit valencià. La revista conviu amb publicacions periòdiques que contenen materials de cultura 
popular, com ara les diverses capçaleres dels Centres d’Estudis, o amb publicacions més especialitzades en el camp de 
l’etnologia, com ha segut el cas de la també pionera Revista Valenciana de Folklore, un projecte igualment impulsat des 
del sud pel Grup Alacant, o la pròpia Revista Valenciana d’Etnologia de la que és responsable L’ETNO. 

La particularitat de El Setiet bascularia en dos punts: un primer, obvi, la longevitat. Trenta números i una continuïtat 
des del 1993 no és fet comú. L’altre estaria en la seua vinculació al món “museu”. Es tracta, és important, d’una revista 
feta i impulsada des d’un museu, un museu etnogrà�c. En este darrer sentit, les dinàmiques pròpies dels museus, la 
seua preocupació per la difusió, la programació, l’acció de fer col·lecció, la preocupació per la participació de la 
comunitat, i també malauradament les di�cultats de �nançament i personal, apareixen re�exades més enllà dels relats 
de gestió i difusió del patrimoni etnogrà�c. Tot plegat, una publicació a tindre en compte per moltes raons, que no 
deixa de demostrar allò tan sabut de que “tota pedra fa paret”, a vegades una molt necessària i sòlida paret. 

València, Agost del 23.





INTRODUCCIÓN
Rafa Martínez García

Marian Tristán Richarte

Aunque “20 años no es nada…”, como cantaba Gardel, 30 ya son otra cosa. Con este volumen queremos volver, en 
efecto, a los inicios de nuestra revista, recordar aquellos años de proyectos y sueños que hicieron posible sacar a la calle 
nuestro primer número. Pero no volvemos con el sentido del inmortal tango, nada de olvidos ni frentes marchitas, 
sino que lo hacemos con las ilusiones intactas y con la satisfacción de seguir editando una publicación que lleva tres 
décadas defendiendo el patrimonio y la cultura de los/as ilicitanos/as.

En 1993 vio la luz en Elche el número cero de un boletín -así denominado- con una cabecera y una estética singulares: 
El Setiet, una “pieza redonda, más o menos chata, hecha de esparto, a veces mezclado con cisca y almasset, y cosido con 
palmeta”, que, a partir de entonces, iba a convertirse en un símbolo para nosotros/as. Tras un debate en clave interna 
entre todos/as los/as que formaban el equipo del museo en aquellos primeros noventa, al �nal se optó por un nombre 
vernáculo elegido por consenso por unos/as vecinos/as que aún hacían y utilizaban setiets en su día a día. Un objeto 
que le puso nombre a una de las primeras revistas de etnografía de la Comunidad Valenciana. Una publicación 
profusamente ilustrada que combinaba unos contenidos amenos y variados con un formato sencillo: su tamaño en 
Din A4, la utilización de papel editorial ahuesado y el uso de caracteres de gran tamaño, entre otros, han sido nuestra 
carta de presentación durante años, características que ayudan a explicar la popularidad alcanzada por El Setiet en este 
tiempo.

Al año siguiente de su reconocimiento, el Museo Escolar -ya se ha dicho- editaba una revista y daba un salto 
cualitativo en su actividad, que a partir de entonces alcanzaría mayor difusión y popularidad. Una revista, El Setiet, 
que nacía como una herramienta para dar a conocer el proyecto educativo y patrimonial en su integridad, dando 
entrada a noticias y artículos sobre las actividades que se realizaban. 

Con este número queremos rendir homenaje a estos primeros 30 años de difusión de la cultura tradicional ilicitana a 
través de una publicación en papel que, desde hace un tiempo, también ha dado el salto a la pantalla. Un medio 
tradicional de difusión que desde sus inicios acogió a numerosos/as colaboradores/as, entusiastas defensores y 
defensoras de la cultura, sin adjetivos. 

A lo largo de estos 30 años de vida, El Setiet ha publicado un amplio elenco de artículos sobre historia, antropología, 
educación, patrimonio o naturaleza, haciendo hincapié en aquellos aspectos relacionados con el día a día de nuestro 
colegio. Entre los temas tratados, sobresalen los relacionados con el Camp d’Elx, como son los antiguos trabajos, las 
costumbres o tradiciones, la indumentaria y la gastronomía típicas, el folclore y las creencias… Entre ellos, queremos 
destacar aquí las excelentes monografías realizadas sobre el cáñamo (1996), el trigo (1998), el costurer (1999), la mona 
(2006), las costumbres funerarias (2005, 2008 y 2009) o los hermanos Ibarra (2015). Unos trabajos amenos y 
rigurosos, a menudo basados en testimonios de colaboradores/as ya desaparecidos y bellamente ilustrados con 
fotografías de nuestro fondo o dibujos de Antonio Ródenas, asimismo, autor de las portadas de la revista. 

El presente volumen conmemorativo reúne un total de 50 artículos, seleccionados de los 26 números que, hasta la 
fecha, conforman la colección de El Setiet. Se ha creído oportuno representarla en su totalidad, de ahí que de cada 
ejemplar se hayan rescatado dos o tres textos, procurando abarcar la mayor parte de las temáticas que abordó la 
publicación. Hubiéramos querido hacerlo con un número mayor, si bien nos hemos visto obligados a ceñirnos a una 
serie de imponderables, también técnicos. Otro tanto ocurre con las decenas de autores/as que, durante estos años, 
han estampado su �rma en El Setiet, a todos/as los/as cuales les estamos -huelga decirlo- profundamente 
agradecidos/as. Esta selección tan solo es un re�ejo de la numerosa pléyade de colaboradores/as que se ha acercado a 
las páginas de nuestra revista, publicación que desde su número cero despertó un vivo interés entre amplios sectores 
de público.

El voluntariado ha sido y continúa siendo la piedra angular en torno a la cual el proyecto ha ido creciendo. Son 
centenares las personas que, durante décadas, han compartido su tiempo con nosotros/as; han mostrado su 
generosidad con una forma de entender la enseñanza y el medio: vecindario, familiares del alumnado o ciudadanos/as 
particulares, entre otros, nos han ayudado a llegar hasta aquí, ellos/as también son Puçol y a todos/as queremos 
manifestarles nuestro más sincero reconocimiento.

Con este ejemplar conmemorativo queremos celebrar el cumpleaños de El Setiet, recordar aquellos temas que fueron 
presente -también a sus protagonistas- y animar a aquellas personas que aún no la conocen a que se acerquen a sus 
páginas, disponibles en la web del Museo Escolar de Puçol.
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EDITORIAL

Equipo Directivo

Entre las actividades que el Museo Escolar Agrí-
cola de Puçol tiene previstas de cara al curso 
académico 1993-94 está, precisamente, la 
emisión periódica de un Boletín Informativo del 
cual el presente ejemplar es el “número cero”. 

El propósito que nos anima a sacar un ejemplar 
como el que nos ocupa no es otro que el de infor-
mar, tanto a las autoridades museísticas como a 
nuestros colaboradores y amigos. También 
creemos que es bueno recordar de tanto en tanto 
que estamos aquí, porque las cuestiones cultura-
les son grati�cantes cuando están listas y 
dispuestas para ser disfrutadas, pero nunca 
alcanzan la categoría de urgentes, por lo que es 
necesario estar al tanto con el �n de que no 
pierdan vigor. No es despreciable, pues, ese toque 
a la memoria. Y, por último, nos animó a 
emprender el proyecto una idea que nos pareció 
necesaria: el dotar al Museo de voz propia capaz 
de propiciar el diálogo, expandir los proyectos, 
pedir lo necesario y dar las gracias, es decir, una 
plataforma para el estudio y la investigación, el 

disfrute y la nostalgia. Así pues, esperamos la 
colaboración de todos en cualquiera que sea el 
área y ofrecemos estas páginas para hacer llegar a 
una posible mayoría todas las buenas ideas que 
se nos ocurran tanto a nosotros como a aquellos 
que generalmente se quedan sin vía de comuni-
cación. 

Abrimos este “Boletín Informativo cero” con el 
documento en donde se nos reconoce al �n 
como museo legalmente constituido, así como 
con un reportaje periodístico sobre el acto de 
inauguración de las nuevas dependencias, que 
tuvo lugar el 17 de febrero de 1993.

Recordemos a nuestros amigos que el “Museo” 
propiamente dicho está por construir, y que lo 
que ahora tenemos no es más que un centro de 
almacenaje. Estamos en trámites para adquirir 
un terreno sin el cual nuestro interesante proyec-
to quedaría en mero preámbulo. 

Por lo conseguido, enhorabuena.
Y ahora, a por lo demás.



VISITAS

Durante el curso 92-93, el Museo ha sido visitado 
por numerosos centros de enseñanza particula-
res. Para los colegios ofertamos varias alternati-
vas:

a)  Visita al Museo, guiados siempre por nuestros 
alumnos, en pequeños grupos con explicación 
detallada de los distintos apartados. 

b) Visita al Museo y realización práctica del 
proceso de restauración, mecanización informá-
tica, emisión de etiquetas, su plasti�cación y 
colocación en las piezas restauradas. Pequeños 
grupos actuando de monitor uno de nuestros 
alumnos.

c) Para Enseñanzas Medias ofertamos la posibili-
dad de la iniciación a la investigación, dispone-
mos de una carpeta de trabajos curriculares, 
para pequeños grupos de alumnos bajo la tutela 
de sus propios profesores (entrevistas, recupera-
ción de trabajos artesanales perdidos o en trance 
de desaparición, estudio de aperos especí�cos, 
vestido, habla local, etc.).

d) Para los alumnos de los colegios (desde guar-
derías a 8º de E.G.B.), tenemos diseñado un 
itinerario alrededor del Museo donde los niños 
pueden observar el medio rural, con visitas a 
distintas granjas y vivienda rural del Camp 
d´Elx. 

El carácter eminentemente pedagógico del 
Museo hace que las actividades estén programa-
das para ser realizadas completamente por los 
alumnos. Durante este curso se ha presentado un 
programa de trabajo para EE.MM. y para el 
curso 93-94 se está elaborando el de Enseñanza 
Primaria y Universidad. 

Este curso el Museo ha sido visitado por 54 
centros de enseñanza de distintas poblaciones de 
la provincia. La visita de público interesado se 
realiza durante la semana y �nes de semana 
(previa petición de hora). Destacan las que 
recibimos de agricultores de otras pedanías, ya 
jubilados, que se vienen en grupos y suelen apor-
tar posteriormente piezas al Museo. 

El Setiet
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SETIET Nº 1 - Abril 1994

ETNOLOGÍA Y FUENTES ORALES

Miguel Ors
Doctor en Historia

(Cómo estudiar la historia por medio de testigos 
presenciales)

Las Fuentes Orales -término más agradecido que 
el de “Historia Oral”: historia no hay más que 
una, mejor o peor hecha-, nos proporcionan 
testimonios recogidos bien por grabadoras 
convencionales, bien por cámaras de video.

Pensamos que un Museo Escolar como el de 
Puçol tiene grandes posibilidades de potenciar 
trabajos utilizando los métodos y los objetivos de 
las Fuentes Orales. En concreto, las llamadas 
“Historias de vida” constituyen un enorme 
potencial de conocimientos diversos. Desde el 
punto de vista didáctico, nuestra experiencia de 
una docena de años nos ha permitido comprobar 
que uno de los trabajos más interesantes en que 
puede participar un estudiante de los últimos 
cursos de EGB o Enseñanzas Medias es realizar 
una historia de su propia familia a base de un 
árbol genealógico, de entrevistas grabadas a 
diferentes familiares y de una recogida de 
fotografías y documentos diversos. Al propio 
interés del alumno se une el del Museo, que 
acaba recogiendo cientos de historias familiares, 
susceptibles de ser investigadas -con la natural 
prudencia y, según qué casos, manteniendo el 
anonimato- desde múltiples puntos de vista: 
lenguas, costumbres, formas de trabajo, mentali-
dades, trayectorias políticas, etc.

Como muestra de lo que decimos, nada mejor 
que leer la transcripción de una historia de vida 
realizada por un estudiante de Formación Profe-
sional del primer grado, Eusebio Miñarro 
Sánchez, de la Escuela de Formación Profesional 
San José Artesano de Elche. El entrevistador 

tenía 15 años en la fecha de la realización de la 
entrevista. En la transcripción solo se ha modi�-
cado el esquema pregunta/respuesta por una 
narración en primera persona. De la misma 
manera se han respetado términos o expresiones 
utilizadas por el entrevistado. 

Naturalmente, cualquier investigador/a o profe-
sor/a que esté interesado en trabajar con Fuentes 
Orales tiene el Museo Escolar Agrícola de Puçol 
a su disposición con un fondo de más de 900 
historias recogidas en cassettes y dispuesto a 
resolver cualquier problema metodológico que 
se pueda plantear.

Entrevistador: Eusebio Miñarro Sánchez.
Informante: J.M.M.
Fecha: 23/12/1988

Me llamo J.M.M. Vivo en Elche, en la calle…

Nací el 20 de abril de 1924 en Lorca. Estoy casado 
desde el año 1954. A Elche llegué en 1964. En la 
casa donde nací vivimos solo tres meses y luego 
nos trasladamos a un pueblo llamado Las Minas 
de Hellín. Éramos 6 hermanos y otras 2 herma-
nas que ya murieron. No recuerdo la edad que 
tenía mi padre cuando yo nací. Él murió cuando 
yo tenía unos 17 años, si mal no recuerdo, en 
1942. Murió en un accidente en la mina. Cuando 
mi madre murió yo tenía 61 años y ella tenía 83 
años, ahora hace unos tres años. Murió de 
cáncer. Mi madre no trabajó después de casarse.

Mis abuelos nacieron en Lorca y no sé qué o�cios
tuvieron. Mi abuela sí sabía leer y escribir, pero al 
abuelo no lo conocí. No recuerdo nada especial 
de ellos. 
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En mi casa no vivían otros parientes o inquili-
nos. Mi madre se dedicaba a hacer las labores de 
la casa. Debido al poco jornal que se ganaba y 
con tantos de familia, a nosotros, mi padre nos 
ayudaba haciéndonos las “espardeñas” y pelán-
donos. Antes de cumplir 14 años espigaba por las 
huertas y a veces ayudaba a algunos labradores y 
me daban algunas panochas y cosas así. Yo 
ayudaba a mis hermanos buscándome por ahí lo 
que pudiera para salir adelante. Teníamos una 
habitación para los seis hermanos. La familia 
comía en casa y cocinaba mi madre en una 
cocina de carbonilla y leña. El desayuno consistía 
en un trozo de pan, pan de higo para los herma-
nos y para los grandes lo que pillaran, un trozo 
de pan y un trozo de bacalao, por ejemplo. Al 
mediodía, las comidas habituales eran patatas, 
arroz, lentejas, alubias, garbanzos y cosas así. En 
casa no se hacía ni el pan ni conservas de fruta, 
tampoco vino o medicinas. Tampoco se cultiva-
ba verduras o frutas, pero tuvimos durante una 
temporadita pequeña 6 o 7 cabras, pero como no 
podíamos tirar para adelante porque no tenía-
mos pastos, las tuvimos que vender. Carne 
comíamos bien poca a la semana.

Mi madre era una persona con la que se podía 
hablar fácilmente. Demostraba el afecto normal, 
como otra cualquiera. Sí compartía con ella mis 
preocupaciones. En casa teníamos a un hermano 
mayor que estaba imposibilitado, “baldao”, de las 
piernas y los brazos. No se podía mover. Yo si 
hacía algo que a mis padres no les gustaba me 
reñían y me pegaban y las palabrotas en mi casa 
no se consentían. Cuando me castigaban, me 
amenazaban y alguna vez me pegaban. Una vez, 
jugando a la pelota se me perdió una “apargate”, 
me la escondieron y me tuve que ir a casa sin el 
“apargate”. Cuando volvimos mi madre y yo la 
encontramos debajo de una piedra y cuando 
llegué a casa, mi padre con la correa me dio un 
sinfín de correazos. Con mis hermanos me lleva-
ba bien. Mis padres no jugaban conmigo a 
ningún juego. Los días señalados se celebraban 
normalmente, nada de hacer barbaridades, 
como un día cualquiera, porque no hemos 
tenido dinero para diversiones ni nada de eso. En 
mi casa no había libros, simplemente los que 
tenía para el colegio.
Recuerdo los funerales de mi padre, de una 
hermana, un hermano, otro hermano, mi madre 
y mis suegros. El luto en mi casa se guardaba una 
temporada, pero no puedo decir cuánto tiempo. 

Nosotros no llevábamos porque éramos peque-
ños.

Mi padre no se interesaba por la política, era 
analfabeto. Cuando mis padres estaban trabajan-
do, yo rebuscaba por ahí trigo, “cebá” y rebusca-
ba basura. No llegamos a tener radio. Mi padre 
entraba a las ocho a la mina y regresaba a las 4 o 
5 de la tarde. Por el turno de la noche entraba a 
las 6 de la tarde y regresaba a las 12 de la noche. 
Mi padre no practicaba deporte alguno, salvo 
que pescaba. Yo de chiquillo jugaba con los 
demás de la escuela. Mi grupo de amigos eran los 
de la escuela. Jugábamos en el recreo y jugába-
mos a los bandidos y al fútbol. Mis padres no me 
dejaban jugar con nadie porque como ganaban 
tan poco, no querían que rompiera “apargates” y 
cuando jugaba me decían que me iban “a soltar”. 
Mis a�ciones de pequeño era jugar a la pelota, 
pescaba porque me iba con mi padre y me 
enseñé a pescar con él. Recuerdo que cuando 
nacía un hermano nos poníamos contentos. 
Como estábamos en un pueblo pequeño y como 
todos nos conocíamos, mi padre unas veces 
hablaba con unos y otras se juntaba con otros.

La gente considerada importante en mi pueblo 
eran un administrador de las minas, el alcalde y 
el alguacil. Mi padre tenía relaciones con ellos, 
hablaba, pero nada importante. Todos en mi 
pueblo teníamos el mismo nivel de vida. Había 
pocos gitanos, prácticamente no había. A veces 
se presentaba alguno, pero se iba enseguida. 
Todo el pueblo era del mismo dueño, pero no 
pagábamos alquiler. Al ser 8 de familia, mi padre 
apretaba a trabajar para sacarse alguna peseta 
más. Cosa que era imposible porque el jornal 
estaba medido para sacarse el jornal justo para 
poder comer.

Antes de ir a la escuela yo no recibí lecciones. 
Empecé a ir cuando tenía unos 7 años y era una 
escuela nacional. Pensaba que aquello era muy 
duro y solo quería jugar. A mi profesor lo quería-
mos, cuando venía salíamos a esperarlo. Nos 
enseñaba a leer, escribir y cuentas, pero no llega-
mos a mucho porque empezó la guerra y al 
maestro se lo llevaron. A los dos años y pico nos 
mandaron otro maestro, pero en 1938 empecé a 
trabajar en la mina, al tener ya 14 años. Cuando 
estuve en la escuela cogía una soga y me iba al 
monte a por leña.

En la mina había dos turnos, de las 8 a las 12 de 
la mañana y de las 12 a las 6 de la tarde. Trabajá-
bamos los sábados, pero los domingos no. Para 
las comidas no había pausas. Al patrón no lo 
conocíamos. De mi trabajo, yo pensaba que era 
muy duro y que había que hacerlo. A nadie nos 
gustaba aquello. Lo dejé en 1984. Lo que ganaba, 
antes de casarme, se lo entregaba a mi madre y 
ella no me daba una perra. Los domingos cogía 
la caña de pescar y me iba al río. Cuando dejé la 
mina, los últimos años trabajé en la construc-
ción.

Por la política nunca me he interesado. Por las 
noches salía algunas veces con los amigos y jugá-
bamos una partida al dominó y nos tomábamos 
un café. Me casé a los 33 años y había conocido a 
mi novia 5 años antes. La conocí porque me fui a 
trabajar a Lérida a unas minas de carbón y su 
padre trabajaba conmigo. Estábamos trabajando 
en la mina y me dijo que fuera a su casa al medio-
día y que su hija me lavaría la ropa. Allí la conocí. 
Antes de casarnos ahorramos unas 8.000 pesetas. 
Nuestros padres no nos ayudaron a instalarnos. 
Cuando nos casamos, ella tenía 22 años. Hemos 
tenido 3 hijos: “la Conchi”, que nació en 1955; 
Pepe, que nació en 1968 y Eusebio, que nació en 
1973. Pepe y Eusebio nacieron en la Residencia 
de Alicante y “la Conchi” nació en casa. “La 
Conchi” es aparadora y Eusebio está estudiando 
Formación Profesional. Mi otro hijo, Pepe, 
murió hace ahora 8 años.

Yo a mi mujer le entregaba todo lo que ganaba. 
La primera casa donde vivimos no tenía habita-
ción. Era una casucha vieja en la que vivíamos en 
una báscula, hasta que en 1962 nos vinimos aquí 
a Elche. Hemos tenido tres domicilios, uno en las 
Minas de Hellín, otro en Lérida y el de aquí de 
Elche. En la casa actual la familia come en la 
cocina. Quien cocina, con butano, es mi mujer. 
Por las mañanas el almuerzo suele ser pan 
“torrao” o embutido, cosas así normales. Las 
diferencias que encuentro respecto a las comidas 
de antes es que se les echaba mucha sal antes. 
Nosotros los domingos comemos arroz y caraco-
les o asado de patatas o una cabeza de cordero.

Cuando mis hijos eran pequeños yo no sabía si 
había una manera correcta de criarlos. Sabía que 
había que criarlos y ya está. Entonces mi madre 
solía verlos muy pocas veces, porque ella vivía en 
un pueblo llamado Valls, al lado de Reus. Nos 

pillaba muy lejos. Yo, a mi madre nunca le pedí 
consejos acerca de criar a los hijos. Dentro de 
casa no se toleran palabrotas. Respecto a los 
cumpleaños, ahora se celebran como un día 
cualquiera. No encuentro diferencia entre mi 
boda y la de mi hija. A mis hijos no los solía 
llevar a casa de amigos o parientes ni tampoco de 
compras, puesto que iban con mi mujer. Los llevé 
a Lérida y a Valls, donde estaba mi madre. El 
viaje lo hacíamos en tren. Solo he llegado a tener 
una simple bicicleta. La compré por el año 1954.

En 1947 nos dieron una papeleta para votar que 
sí a Franco. Voté que sí. En 1978 voté en blanco y 
en 1982 también. Como he vivido toda la dicta-
dura y no he sido castigado por nadie… Yo, 
sobre políticos me da igual que mande uno o que 
mande otro.

A mí la guerra me cogió con 14 años en la escue-
la, por lo que no me alisté. Recuerdo que dijeron 
que unos aviones pasaron por el pueblo y dijeron 
que en la sierra descargaron unas bombas. Todos 
nos fuimos corriendo a escondernos. En la mili 
vi una ejecución. El comandante nos dijo que 
podíamos irnos a pasear y yo me fui al cemente-
rio y vi que la Guardia Civil estaba enterrando a 
dos o tres hombres. Vi cómo la sangre caía del 
pantalón abajo y le pregunté a los guardias que 
cómo era eso que salía sangre. Me dijeron que 
habían sido fusilados allí mismo porque querían 
volar el puente del ferrocarril de Valencia, a la 
hora de pasar el correo. Los pillaron y los fusila-
ron.

Cuando terminó la guerra pasamos mucha 
hambre. Los primeros años del Franquismo 
fueron muy difíciles porque la nación estaba 
muy decaída y no había más remedio que pasar 
hambre. Me apunté a la Falange para hacer 
instrucción, por si la Segunda Guerra Mundial 
duraba más.

Aquí en Elche iba a ver el fútbol. Jugaba a las 
quinielas.

enversadores del Camp d´Elx. Algunas de estas
coplas son realmente pequeñas joyas de la 
canción popular y, como ejemplo, escribimos 
estas:

    “Cuando mi niña va a misa,

     la iglesia se resplandece,

     y hasta la hierba que pisa

     si está seca se verdece”.

    “El once le dijo al doce:

     - ¿El trece dónde estará?

     - Pregúntaselo al catorce

       y el quince te lo dirá

       que el dieciseis lo conoce”.

    “Cuando paso por tu puerta

     paso deprisa y corriendo

     pa que tu madre no diga

     que por verte me entretengo”.

Y una adivinanza:

    “Soy un cuerpo arti�cial

     sin pies ni manis

     no tengo más que cabeza.

     No tengo gota de sangre

     pero tengo dos venas

     Por mi se gobierna el rey,

     los conventos y las iglesias,

     los obispos y cardenales,

     y toda la prividencia”.

A través de generaciones, las diferentes comuni-
dades humanas han acumulado un saber, una 
cultura relativa a sus modos de vida y de trabajo. 
Gran parte de esa cultura popular se ha transmi-
tido oralmente, tanto de manera vertical (de 
padres a hijos) como horizontal (entre vecinos, 
entre forasteros y nativos, etc.), generándose una 
valiosa información. El cambio de costumbres 
hacia una sociedad fundamentalmente consumi-
dora de imágenes ha hecho retroceder el saber 
oral hasta situarlo en el límite de su desaparición.

Los principales vehículos transmisores del saber 
oral han sido, tradicionalmente, los dichos y 
refranes, los cuentos y leyendas, y las canciones. 
Los primeros suelen contener información de 
carácter “cientí�co-técnico” referente al clima, la 
agricultura, la medicina, etc. Los segundos 
reúnen la historia y la tradición de un pueblo, 
mientras los últimos normalmente recuerdan 
anécdotas y hechos sociales. Es decir, en conjun-
to se trata de un gran caudal de información que 
no suele quedar recogido en los libros y que, 
muchas veces, resulta de gran interés (de hecho, 
ciertas tradiciones populares referidas a algunos 
modos de cultivo sí están re�ejadas en libros de 
agronomía aún sin tener explicación cientí�ca, 
como son aquéllas relacionadas con los ciclos 
lunares).

Por otra parte, algunos de estos refranes, leyen-
das, etc., son conocidos por la gente de una 
amplia región, o incluso de toda España. Otros 
tienen un carácter más local y son los que corren 
mayor peligro de perderse. Debido a su especi�-
cidad, estos últimos son quizá lo más valiosos, 
pues recogen una información acumulada a 
través de los años sobre temas muy locales que de 

ninguna otra manera ha sido preservada. 

También es importante la cantidad de palabras 
que se pierde al desaparecer algunos o�cios, 
herramientas, costumbres, etc. Cuando deja de 
existir un objeto, desaparece la palabra que lo 
designa. En la zona del Camp d´Elx, además, hay 
que tener en cuenta la existencia de dos lenguas: 
el valenciano propio de las gentes que lo pueblan, 
y el castellano de muchos forasteros y como 
lengua o�cial. Esto ha dado lugar a múltiples 
interferencias, a veces constructivas y otras 
destructivas, entre ambas.

Nuestra tierra ha sido y es zona de grandes �ujos 
migratorios y de mezcla de culturas que han 
dado lugar a una amplia gama de tradiciones. 
Hasta ahora, la cultura nativa asimilaba y se 
enriquecía con todo aquello que le llegaba de 
fuera, fundiéndose en un crisol del cual la tradi-
ción local salía reforzada. Hoy, la cultura domi-
nante parece incompatible con la popular por 
múltiples razones: estamos ante la que puede ser 
la última oportunidad de recoger y preservar 
parte de este legado (todo ya es imposible, 
mucho ya se ha perdido para siempre al morir las 
últimas personas que lo conservaban). Tenemos 
la posibilidad y, quizás, la obligación de hacer lo 
posible por conservarlo, difundirlo y aprender 
de él como parte de nuestras señas de identidad.

En este momento, tenemos recogidas unas 150 
palabras de uso local; muchas de ellas son cada 
vez más difíciles de escuchar al referirse a traba-
jos o herramientas ya desaparecidos de la vida 
cotidiana. También hemos podido transcribir 
alrededor de 15 coplas y otros tantos refranes y 
dichos, así como alguna adivinanza y versos de 
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En mi casa no vivían otros parientes o inquili-
nos. Mi madre se dedicaba a hacer las labores de 
la casa. Debido al poco jornal que se ganaba y 
con tantos de familia, a nosotros, mi padre nos 
ayudaba haciéndonos las “espardeñas” y pelán-
donos. Antes de cumplir 14 años espigaba por las 
huertas y a veces ayudaba a algunos labradores y 
me daban algunas panochas y cosas así. Yo 
ayudaba a mis hermanos buscándome por ahí lo 
que pudiera para salir adelante. Teníamos una 
habitación para los seis hermanos. La familia 
comía en casa y cocinaba mi madre en una 
cocina de carbonilla y leña. El desayuno consistía 
en un trozo de pan, pan de higo para los herma-
nos y para los grandes lo que pillaran, un trozo 
de pan y un trozo de bacalao, por ejemplo. Al 
mediodía, las comidas habituales eran patatas, 
arroz, lentejas, alubias, garbanzos y cosas así. En 
casa no se hacía ni el pan ni conservas de fruta, 
tampoco vino o medicinas. Tampoco se cultiva-
ba verduras o frutas, pero tuvimos durante una 
temporadita pequeña 6 o 7 cabras, pero como no 
podíamos tirar para adelante porque no tenía-
mos pastos, las tuvimos que vender. Carne 
comíamos bien poca a la semana.

Mi madre era una persona con la que se podía 
hablar fácilmente. Demostraba el afecto normal, 
como otra cualquiera. Sí compartía con ella mis 
preocupaciones. En casa teníamos a un hermano 
mayor que estaba imposibilitado, “baldao”, de las 
piernas y los brazos. No se podía mover. Yo si 
hacía algo que a mis padres no les gustaba me 
reñían y me pegaban y las palabrotas en mi casa 
no se consentían. Cuando me castigaban, me 
amenazaban y alguna vez me pegaban. Una vez, 
jugando a la pelota se me perdió una “apargate”, 
me la escondieron y me tuve que ir a casa sin el 
“apargate”. Cuando volvimos mi madre y yo la 
encontramos debajo de una piedra y cuando 
llegué a casa, mi padre con la correa me dio un 
sinfín de correazos. Con mis hermanos me lleva-
ba bien. Mis padres no jugaban conmigo a 
ningún juego. Los días señalados se celebraban 
normalmente, nada de hacer barbaridades, 
como un día cualquiera, porque no hemos 
tenido dinero para diversiones ni nada de eso. En 
mi casa no había libros, simplemente los que 
tenía para el colegio.
Recuerdo los funerales de mi padre, de una 
hermana, un hermano, otro hermano, mi madre 
y mis suegros. El luto en mi casa se guardaba una 
temporada, pero no puedo decir cuánto tiempo. 

Nosotros no llevábamos porque éramos peque-
ños.

Mi padre no se interesaba por la política, era 
analfabeto. Cuando mis padres estaban trabajan-
do, yo rebuscaba por ahí trigo, “cebá” y rebusca-
ba basura. No llegamos a tener radio. Mi padre 
entraba a las ocho a la mina y regresaba a las 4 o 
5 de la tarde. Por el turno de la noche entraba a 
las 6 de la tarde y regresaba a las 12 de la noche. 
Mi padre no practicaba deporte alguno, salvo 
que pescaba. Yo de chiquillo jugaba con los 
demás de la escuela. Mi grupo de amigos eran los 
de la escuela. Jugábamos en el recreo y jugába-
mos a los bandidos y al fútbol. Mis padres no me 
dejaban jugar con nadie porque como ganaban 
tan poco, no querían que rompiera “apargates” y 
cuando jugaba me decían que me iban “a soltar”. 
Mis a�ciones de pequeño era jugar a la pelota, 
pescaba porque me iba con mi padre y me 
enseñé a pescar con él. Recuerdo que cuando 
nacía un hermano nos poníamos contentos. 
Como estábamos en un pueblo pequeño y como 
todos nos conocíamos, mi padre unas veces 
hablaba con unos y otras se juntaba con otros.

La gente considerada importante en mi pueblo 
eran un administrador de las minas, el alcalde y 
el alguacil. Mi padre tenía relaciones con ellos, 
hablaba, pero nada importante. Todos en mi 
pueblo teníamos el mismo nivel de vida. Había 
pocos gitanos, prácticamente no había. A veces 
se presentaba alguno, pero se iba enseguida. 
Todo el pueblo era del mismo dueño, pero no 
pagábamos alquiler. Al ser 8 de familia, mi padre 
apretaba a trabajar para sacarse alguna peseta 
más. Cosa que era imposible porque el jornal 
estaba medido para sacarse el jornal justo para 
poder comer.

Antes de ir a la escuela yo no recibí lecciones. 
Empecé a ir cuando tenía unos 7 años y era una 
escuela nacional. Pensaba que aquello era muy 
duro y solo quería jugar. A mi profesor lo quería-
mos, cuando venía salíamos a esperarlo. Nos 
enseñaba a leer, escribir y cuentas, pero no llega-
mos a mucho porque empezó la guerra y al 
maestro se lo llevaron. A los dos años y pico nos 
mandaron otro maestro, pero en 1938 empecé a 
trabajar en la mina, al tener ya 14 años. Cuando 
estuve en la escuela cogía una soga y me iba al 
monte a por leña.

En la mina había dos turnos, de las 8 a las 12 de 
la mañana y de las 12 a las 6 de la tarde. Trabajá-
bamos los sábados, pero los domingos no. Para 
las comidas no había pausas. Al patrón no lo 
conocíamos. De mi trabajo, yo pensaba que era 
muy duro y que había que hacerlo. A nadie nos 
gustaba aquello. Lo dejé en 1984. Lo que ganaba, 
antes de casarme, se lo entregaba a mi madre y 
ella no me daba una perra. Los domingos cogía 
la caña de pescar y me iba al río. Cuando dejé la 
mina, los últimos años trabajé en la construc-
ción.

Por la política nunca me he interesado. Por las 
noches salía algunas veces con los amigos y jugá-
bamos una partida al dominó y nos tomábamos 
un café. Me casé a los 33 años y había conocido a 
mi novia 5 años antes. La conocí porque me fui a 
trabajar a Lérida a unas minas de carbón y su 
padre trabajaba conmigo. Estábamos trabajando 
en la mina y me dijo que fuera a su casa al medio-
día y que su hija me lavaría la ropa. Allí la conocí. 
Antes de casarnos ahorramos unas 8.000 pesetas. 
Nuestros padres no nos ayudaron a instalarnos. 
Cuando nos casamos, ella tenía 22 años. Hemos 
tenido 3 hijos: “la Conchi”, que nació en 1955; 
Pepe, que nació en 1968 y Eusebio, que nació en 
1973. Pepe y Eusebio nacieron en la Residencia 
de Alicante y “la Conchi” nació en casa. “La 
Conchi” es aparadora y Eusebio está estudiando 
Formación Profesional. Mi otro hijo, Pepe, 
murió hace ahora 8 años.

Yo a mi mujer le entregaba todo lo que ganaba. 
La primera casa donde vivimos no tenía habita-
ción. Era una casucha vieja en la que vivíamos en 
una báscula, hasta que en 1962 nos vinimos aquí 
a Elche. Hemos tenido tres domicilios, uno en las 
Minas de Hellín, otro en Lérida y el de aquí de 
Elche. En la casa actual la familia come en la 
cocina. Quien cocina, con butano, es mi mujer. 
Por las mañanas el almuerzo suele ser pan 
“torrao” o embutido, cosas así normales. Las 
diferencias que encuentro respecto a las comidas 
de antes es que se les echaba mucha sal antes. 
Nosotros los domingos comemos arroz y caraco-
les o asado de patatas o una cabeza de cordero.

Cuando mis hijos eran pequeños yo no sabía si 
había una manera correcta de criarlos. Sabía que 
había que criarlos y ya está. Entonces mi madre 
solía verlos muy pocas veces, porque ella vivía en 
un pueblo llamado Valls, al lado de Reus. Nos 

pillaba muy lejos. Yo, a mi madre nunca le pedí 
consejos acerca de criar a los hijos. Dentro de 
casa no se toleran palabrotas. Respecto a los 
cumpleaños, ahora se celebran como un día 
cualquiera. No encuentro diferencia entre mi 
boda y la de mi hija. A mis hijos no los solía 
llevar a casa de amigos o parientes ni tampoco de 
compras, puesto que iban con mi mujer. Los llevé 
a Lérida y a Valls, donde estaba mi madre. El 
viaje lo hacíamos en tren. Solo he llegado a tener 
una simple bicicleta. La compré por el año 1954.

En 1947 nos dieron una papeleta para votar que 
sí a Franco. Voté que sí. En 1978 voté en blanco y 
en 1982 también. Como he vivido toda la dicta-
dura y no he sido castigado por nadie… Yo, 
sobre políticos me da igual que mande uno o que 
mande otro.

A mí la guerra me cogió con 14 años en la escue-
la, por lo que no me alisté. Recuerdo que dijeron 
que unos aviones pasaron por el pueblo y dijeron 
que en la sierra descargaron unas bombas. Todos 
nos fuimos corriendo a escondernos. En la mili 
vi una ejecución. El comandante nos dijo que 
podíamos irnos a pasear y yo me fui al cemente-
rio y vi que la Guardia Civil estaba enterrando a 
dos o tres hombres. Vi cómo la sangre caía del 
pantalón abajo y le pregunté a los guardias que 
cómo era eso que salía sangre. Me dijeron que 
habían sido fusilados allí mismo porque querían 
volar el puente del ferrocarril de Valencia, a la 
hora de pasar el correo. Los pillaron y los fusila-
ron.

Cuando terminó la guerra pasamos mucha 
hambre. Los primeros años del Franquismo 
fueron muy difíciles porque la nación estaba 
muy decaída y no había más remedio que pasar 
hambre. Me apunté a la Falange para hacer 
instrucción, por si la Segunda Guerra Mundial 
duraba más.

Aquí en Elche iba a ver el fútbol. Jugaba a las 
quinielas.

enversadores del Camp d´Elx. Algunas de estas
coplas son realmente pequeñas joyas de la 
canción popular y, como ejemplo, escribimos 
estas:

    “Cuando mi niña va a misa,

     la iglesia se resplandece,

     y hasta la hierba que pisa

     si está seca se verdece”.

    “El once le dijo al doce:

     - ¿El trece dónde estará?

     - Pregúntaselo al catorce

       y el quince te lo dirá

       que el dieciseis lo conoce”.

    “Cuando paso por tu puerta

     paso deprisa y corriendo

     pa que tu madre no diga

     que por verte me entretengo”.

Y una adivinanza:

    “Soy un cuerpo arti�cial

     sin pies ni manis

     no tengo más que cabeza.

     No tengo gota de sangre

     pero tengo dos venas

     Por mi se gobierna el rey,

     los conventos y las iglesias,

     los obispos y cardenales,

     y toda la prividencia”.

A través de generaciones, las diferentes comuni-
dades humanas han acumulado un saber, una 
cultura relativa a sus modos de vida y de trabajo. 
Gran parte de esa cultura popular se ha transmi-
tido oralmente, tanto de manera vertical (de 
padres a hijos) como horizontal (entre vecinos, 
entre forasteros y nativos, etc.), generándose una 
valiosa información. El cambio de costumbres 
hacia una sociedad fundamentalmente consumi-
dora de imágenes ha hecho retroceder el saber 
oral hasta situarlo en el límite de su desaparición.

Los principales vehículos transmisores del saber 
oral han sido, tradicionalmente, los dichos y 
refranes, los cuentos y leyendas, y las canciones. 
Los primeros suelen contener información de 
carácter “cientí�co-técnico” referente al clima, la 
agricultura, la medicina, etc. Los segundos 
reúnen la historia y la tradición de un pueblo, 
mientras los últimos normalmente recuerdan 
anécdotas y hechos sociales. Es decir, en conjun-
to se trata de un gran caudal de información que 
no suele quedar recogido en los libros y que, 
muchas veces, resulta de gran interés (de hecho, 
ciertas tradiciones populares referidas a algunos 
modos de cultivo sí están re�ejadas en libros de 
agronomía aún sin tener explicación cientí�ca, 
como son aquéllas relacionadas con los ciclos 
lunares).

Por otra parte, algunos de estos refranes, leyen-
das, etc., son conocidos por la gente de una 
amplia región, o incluso de toda España. Otros 
tienen un carácter más local y son los que corren 
mayor peligro de perderse. Debido a su especi�-
cidad, estos últimos son quizá lo más valiosos, 
pues recogen una información acumulada a 
través de los años sobre temas muy locales que de 

ninguna otra manera ha sido preservada. 

También es importante la cantidad de palabras 
que se pierde al desaparecer algunos o�cios, 
herramientas, costumbres, etc. Cuando deja de 
existir un objeto, desaparece la palabra que lo 
designa. En la zona del Camp d´Elx, además, hay 
que tener en cuenta la existencia de dos lenguas: 
el valenciano propio de las gentes que lo pueblan, 
y el castellano de muchos forasteros y como 
lengua o�cial. Esto ha dado lugar a múltiples 
interferencias, a veces constructivas y otras 
destructivas, entre ambas.

Nuestra tierra ha sido y es zona de grandes �ujos 
migratorios y de mezcla de culturas que han 
dado lugar a una amplia gama de tradiciones. 
Hasta ahora, la cultura nativa asimilaba y se 
enriquecía con todo aquello que le llegaba de 
fuera, fundiéndose en un crisol del cual la tradi-
ción local salía reforzada. Hoy, la cultura domi-
nante parece incompatible con la popular por 
múltiples razones: estamos ante la que puede ser 
la última oportunidad de recoger y preservar 
parte de este legado (todo ya es imposible, 
mucho ya se ha perdido para siempre al morir las 
últimas personas que lo conservaban). Tenemos 
la posibilidad y, quizás, la obligación de hacer lo 
posible por conservarlo, difundirlo y aprender 
de él como parte de nuestras señas de identidad.

En este momento, tenemos recogidas unas 150 
palabras de uso local; muchas de ellas son cada 
vez más difíciles de escuchar al referirse a traba-
jos o herramientas ya desaparecidos de la vida 
cotidiana. También hemos podido transcribir 
alrededor de 15 coplas y otros tantos refranes y 
dichos, así como alguna adivinanza y versos de 
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En mi casa no vivían otros parientes o inquili-
nos. Mi madre se dedicaba a hacer las labores de 
la casa. Debido al poco jornal que se ganaba y 
con tantos de familia, a nosotros, mi padre nos 
ayudaba haciéndonos las “espardeñas” y pelán-
donos. Antes de cumplir 14 años espigaba por las 
huertas y a veces ayudaba a algunos labradores y 
me daban algunas panochas y cosas así. Yo 
ayudaba a mis hermanos buscándome por ahí lo 
que pudiera para salir adelante. Teníamos una 
habitación para los seis hermanos. La familia 
comía en casa y cocinaba mi madre en una 
cocina de carbonilla y leña. El desayuno consistía 
en un trozo de pan, pan de higo para los herma-
nos y para los grandes lo que pillaran, un trozo 
de pan y un trozo de bacalao, por ejemplo. Al 
mediodía, las comidas habituales eran patatas, 
arroz, lentejas, alubias, garbanzos y cosas así. En 
casa no se hacía ni el pan ni conservas de fruta, 
tampoco vino o medicinas. Tampoco se cultiva-
ba verduras o frutas, pero tuvimos durante una 
temporadita pequeña 6 o 7 cabras, pero como no 
podíamos tirar para adelante porque no tenía-
mos pastos, las tuvimos que vender. Carne 
comíamos bien poca a la semana.

Mi madre era una persona con la que se podía 
hablar fácilmente. Demostraba el afecto normal, 
como otra cualquiera. Sí compartía con ella mis 
preocupaciones. En casa teníamos a un hermano 
mayor que estaba imposibilitado, “baldao”, de las 
piernas y los brazos. No se podía mover. Yo si 
hacía algo que a mis padres no les gustaba me 
reñían y me pegaban y las palabrotas en mi casa 
no se consentían. Cuando me castigaban, me 
amenazaban y alguna vez me pegaban. Una vez, 
jugando a la pelota se me perdió una “apargate”, 
me la escondieron y me tuve que ir a casa sin el 
“apargate”. Cuando volvimos mi madre y yo la 
encontramos debajo de una piedra y cuando 
llegué a casa, mi padre con la correa me dio un 
sinfín de correazos. Con mis hermanos me lleva-
ba bien. Mis padres no jugaban conmigo a 
ningún juego. Los días señalados se celebraban 
normalmente, nada de hacer barbaridades, 
como un día cualquiera, porque no hemos 
tenido dinero para diversiones ni nada de eso. En 
mi casa no había libros, simplemente los que 
tenía para el colegio.
Recuerdo los funerales de mi padre, de una 
hermana, un hermano, otro hermano, mi madre 
y mis suegros. El luto en mi casa se guardaba una 
temporada, pero no puedo decir cuánto tiempo. 

Nosotros no llevábamos porque éramos peque-
ños.

Mi padre no se interesaba por la política, era 
analfabeto. Cuando mis padres estaban trabajan-
do, yo rebuscaba por ahí trigo, “cebá” y rebusca-
ba basura. No llegamos a tener radio. Mi padre 
entraba a las ocho a la mina y regresaba a las 4 o 
5 de la tarde. Por el turno de la noche entraba a 
las 6 de la tarde y regresaba a las 12 de la noche. 
Mi padre no practicaba deporte alguno, salvo 
que pescaba. Yo de chiquillo jugaba con los 
demás de la escuela. Mi grupo de amigos eran los 
de la escuela. Jugábamos en el recreo y jugába-
mos a los bandidos y al fútbol. Mis padres no me 
dejaban jugar con nadie porque como ganaban 
tan poco, no querían que rompiera “apargates” y 
cuando jugaba me decían que me iban “a soltar”. 
Mis a�ciones de pequeño era jugar a la pelota, 
pescaba porque me iba con mi padre y me 
enseñé a pescar con él. Recuerdo que cuando 
nacía un hermano nos poníamos contentos. 
Como estábamos en un pueblo pequeño y como 
todos nos conocíamos, mi padre unas veces 
hablaba con unos y otras se juntaba con otros.

La gente considerada importante en mi pueblo 
eran un administrador de las minas, el alcalde y 
el alguacil. Mi padre tenía relaciones con ellos, 
hablaba, pero nada importante. Todos en mi 
pueblo teníamos el mismo nivel de vida. Había 
pocos gitanos, prácticamente no había. A veces 
se presentaba alguno, pero se iba enseguida. 
Todo el pueblo era del mismo dueño, pero no 
pagábamos alquiler. Al ser 8 de familia, mi padre 
apretaba a trabajar para sacarse alguna peseta 
más. Cosa que era imposible porque el jornal 
estaba medido para sacarse el jornal justo para 
poder comer.

Antes de ir a la escuela yo no recibí lecciones. 
Empecé a ir cuando tenía unos 7 años y era una 
escuela nacional. Pensaba que aquello era muy 
duro y solo quería jugar. A mi profesor lo quería-
mos, cuando venía salíamos a esperarlo. Nos 
enseñaba a leer, escribir y cuentas, pero no llega-
mos a mucho porque empezó la guerra y al 
maestro se lo llevaron. A los dos años y pico nos 
mandaron otro maestro, pero en 1938 empecé a 
trabajar en la mina, al tener ya 14 años. Cuando 
estuve en la escuela cogía una soga y me iba al 
monte a por leña.

En la mina había dos turnos, de las 8 a las 12 de 
la mañana y de las 12 a las 6 de la tarde. Trabajá-
bamos los sábados, pero los domingos no. Para 
las comidas no había pausas. Al patrón no lo 
conocíamos. De mi trabajo, yo pensaba que era 
muy duro y que había que hacerlo. A nadie nos 
gustaba aquello. Lo dejé en 1984. Lo que ganaba, 
antes de casarme, se lo entregaba a mi madre y 
ella no me daba una perra. Los domingos cogía 
la caña de pescar y me iba al río. Cuando dejé la 
mina, los últimos años trabajé en la construc-
ción.

Por la política nunca me he interesado. Por las 
noches salía algunas veces con los amigos y jugá-
bamos una partida al dominó y nos tomábamos 
un café. Me casé a los 33 años y había conocido a 
mi novia 5 años antes. La conocí porque me fui a 
trabajar a Lérida a unas minas de carbón y su 
padre trabajaba conmigo. Estábamos trabajando 
en la mina y me dijo que fuera a su casa al medio-
día y que su hija me lavaría la ropa. Allí la conocí. 
Antes de casarnos ahorramos unas 8.000 pesetas. 
Nuestros padres no nos ayudaron a instalarnos. 
Cuando nos casamos, ella tenía 22 años. Hemos 
tenido 3 hijos: “la Conchi”, que nació en 1955; 
Pepe, que nació en 1968 y Eusebio, que nació en 
1973. Pepe y Eusebio nacieron en la Residencia 
de Alicante y “la Conchi” nació en casa. “La 
Conchi” es aparadora y Eusebio está estudiando 
Formación Profesional. Mi otro hijo, Pepe, 
murió hace ahora 8 años.

Yo a mi mujer le entregaba todo lo que ganaba. 
La primera casa donde vivimos no tenía habita-
ción. Era una casucha vieja en la que vivíamos en 
una báscula, hasta que en 1962 nos vinimos aquí 
a Elche. Hemos tenido tres domicilios, uno en las 
Minas de Hellín, otro en Lérida y el de aquí de 
Elche. En la casa actual la familia come en la 
cocina. Quien cocina, con butano, es mi mujer. 
Por las mañanas el almuerzo suele ser pan 
“torrao” o embutido, cosas así normales. Las 
diferencias que encuentro respecto a las comidas 
de antes es que se les echaba mucha sal antes. 
Nosotros los domingos comemos arroz y caraco-
les o asado de patatas o una cabeza de cordero.

Cuando mis hijos eran pequeños yo no sabía si 
había una manera correcta de criarlos. Sabía que 
había que criarlos y ya está. Entonces mi madre 
solía verlos muy pocas veces, porque ella vivía en 
un pueblo llamado Valls, al lado de Reus. Nos 

pillaba muy lejos. Yo, a mi madre nunca le pedí 
consejos acerca de criar a los hijos. Dentro de 
casa no se toleran palabrotas. Respecto a los 
cumpleaños, ahora se celebran como un día 
cualquiera. No encuentro diferencia entre mi 
boda y la de mi hija. A mis hijos no los solía 
llevar a casa de amigos o parientes ni tampoco de 
compras, puesto que iban con mi mujer. Los llevé 
a Lérida y a Valls, donde estaba mi madre. El 
viaje lo hacíamos en tren. Solo he llegado a tener 
una simple bicicleta. La compré por el año 1954.

En 1947 nos dieron una papeleta para votar que 
sí a Franco. Voté que sí. En 1978 voté en blanco y 
en 1982 también. Como he vivido toda la dicta-
dura y no he sido castigado por nadie… Yo, 
sobre políticos me da igual que mande uno o que 
mande otro.

A mí la guerra me cogió con 14 años en la escue-
la, por lo que no me alisté. Recuerdo que dijeron 
que unos aviones pasaron por el pueblo y dijeron 
que en la sierra descargaron unas bombas. Todos 
nos fuimos corriendo a escondernos. En la mili 
vi una ejecución. El comandante nos dijo que 
podíamos irnos a pasear y yo me fui al cemente-
rio y vi que la Guardia Civil estaba enterrando a 
dos o tres hombres. Vi cómo la sangre caía del 
pantalón abajo y le pregunté a los guardias que 
cómo era eso que salía sangre. Me dijeron que 
habían sido fusilados allí mismo porque querían 
volar el puente del ferrocarril de Valencia, a la 
hora de pasar el correo. Los pillaron y los fusila-
ron.

Cuando terminó la guerra pasamos mucha 
hambre. Los primeros años del Franquismo 
fueron muy difíciles porque la nación estaba 
muy decaída y no había más remedio que pasar 
hambre. Me apunté a la Falange para hacer 
instrucción, por si la Segunda Guerra Mundial 
duraba más.

Aquí en Elche iba a ver el fútbol. Jugaba a las 
quinielas.

enversadores del Camp d´Elx. Algunas de estas
coplas son realmente pequeñas joyas de la 
canción popular y, como ejemplo, escribimos 
estas:

    “Cuando mi niña va a misa,

     la iglesia se resplandece,

     y hasta la hierba que pisa

     si está seca se verdece”.

    “El once le dijo al doce:

     - ¿El trece dónde estará?

     - Pregúntaselo al catorce

       y el quince te lo dirá

       que el dieciseis lo conoce”.

    “Cuando paso por tu puerta

     paso deprisa y corriendo

     pa que tu madre no diga

     que por verte me entretengo”.

Y una adivinanza:

    “Soy un cuerpo arti�cial

     sin pies ni manis

     no tengo más que cabeza.

     No tengo gota de sangre

     pero tengo dos venas

     Por mi se gobierna el rey,

     los conventos y las iglesias,

     los obispos y cardenales,

     y toda la prividencia”.

A través de generaciones, las diferentes comuni-
dades humanas han acumulado un saber, una 
cultura relativa a sus modos de vida y de trabajo. 
Gran parte de esa cultura popular se ha transmi-
tido oralmente, tanto de manera vertical (de 
padres a hijos) como horizontal (entre vecinos, 
entre forasteros y nativos, etc.), generándose una 
valiosa información. El cambio de costumbres 
hacia una sociedad fundamentalmente consumi-
dora de imágenes ha hecho retroceder el saber 
oral hasta situarlo en el límite de su desaparición.

Los principales vehículos transmisores del saber 
oral han sido, tradicionalmente, los dichos y 
refranes, los cuentos y leyendas, y las canciones. 
Los primeros suelen contener información de 
carácter “cientí�co-técnico” referente al clima, la 
agricultura, la medicina, etc. Los segundos 
reúnen la historia y la tradición de un pueblo, 
mientras los últimos normalmente recuerdan 
anécdotas y hechos sociales. Es decir, en conjun-
to se trata de un gran caudal de información que 
no suele quedar recogido en los libros y que, 
muchas veces, resulta de gran interés (de hecho, 
ciertas tradiciones populares referidas a algunos 
modos de cultivo sí están re�ejadas en libros de 
agronomía aún sin tener explicación cientí�ca, 
como son aquéllas relacionadas con los ciclos 
lunares).

Por otra parte, algunos de estos refranes, leyen-
das, etc., son conocidos por la gente de una 
amplia región, o incluso de toda España. Otros 
tienen un carácter más local y son los que corren 
mayor peligro de perderse. Debido a su especi�-
cidad, estos últimos son quizá lo más valiosos, 
pues recogen una información acumulada a 
través de los años sobre temas muy locales que de 

ninguna otra manera ha sido preservada. 

También es importante la cantidad de palabras 
que se pierde al desaparecer algunos o�cios, 
herramientas, costumbres, etc. Cuando deja de 
existir un objeto, desaparece la palabra que lo 
designa. En la zona del Camp d´Elx, además, hay 
que tener en cuenta la existencia de dos lenguas: 
el valenciano propio de las gentes que lo pueblan, 
y el castellano de muchos forasteros y como 
lengua o�cial. Esto ha dado lugar a múltiples 
interferencias, a veces constructivas y otras 
destructivas, entre ambas.

Nuestra tierra ha sido y es zona de grandes �ujos 
migratorios y de mezcla de culturas que han 
dado lugar a una amplia gama de tradiciones. 
Hasta ahora, la cultura nativa asimilaba y se 
enriquecía con todo aquello que le llegaba de 
fuera, fundiéndose en un crisol del cual la tradi-
ción local salía reforzada. Hoy, la cultura domi-
nante parece incompatible con la popular por 
múltiples razones: estamos ante la que puede ser 
la última oportunidad de recoger y preservar 
parte de este legado (todo ya es imposible, 
mucho ya se ha perdido para siempre al morir las 
últimas personas que lo conservaban). Tenemos 
la posibilidad y, quizás, la obligación de hacer lo 
posible por conservarlo, difundirlo y aprender 
de él como parte de nuestras señas de identidad.

En este momento, tenemos recogidas unas 150 
palabras de uso local; muchas de ellas son cada 
vez más difíciles de escuchar al referirse a traba-
jos o herramientas ya desaparecidos de la vida 
cotidiana. También hemos podido transcribir 
alrededor de 15 coplas y otros tantos refranes y 
dichos, así como alguna adivinanza y versos de 
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En mi casa no vivían otros parientes o inquili-
nos. Mi madre se dedicaba a hacer las labores de 
la casa. Debido al poco jornal que se ganaba y 
con tantos de familia, a nosotros, mi padre nos 
ayudaba haciéndonos las “espardeñas” y pelán-
donos. Antes de cumplir 14 años espigaba por las 
huertas y a veces ayudaba a algunos labradores y 
me daban algunas panochas y cosas así. Yo 
ayudaba a mis hermanos buscándome por ahí lo 
que pudiera para salir adelante. Teníamos una 
habitación para los seis hermanos. La familia 
comía en casa y cocinaba mi madre en una 
cocina de carbonilla y leña. El desayuno consistía 
en un trozo de pan, pan de higo para los herma-
nos y para los grandes lo que pillaran, un trozo 
de pan y un trozo de bacalao, por ejemplo. Al 
mediodía, las comidas habituales eran patatas, 
arroz, lentejas, alubias, garbanzos y cosas así. En 
casa no se hacía ni el pan ni conservas de fruta, 
tampoco vino o medicinas. Tampoco se cultiva-
ba verduras o frutas, pero tuvimos durante una 
temporadita pequeña 6 o 7 cabras, pero como no 
podíamos tirar para adelante porque no tenía-
mos pastos, las tuvimos que vender. Carne 
comíamos bien poca a la semana.

Mi madre era una persona con la que se podía 
hablar fácilmente. Demostraba el afecto normal, 
como otra cualquiera. Sí compartía con ella mis 
preocupaciones. En casa teníamos a un hermano 
mayor que estaba imposibilitado, “baldao”, de las 
piernas y los brazos. No se podía mover. Yo si 
hacía algo que a mis padres no les gustaba me 
reñían y me pegaban y las palabrotas en mi casa 
no se consentían. Cuando me castigaban, me 
amenazaban y alguna vez me pegaban. Una vez, 
jugando a la pelota se me perdió una “apargate”, 
me la escondieron y me tuve que ir a casa sin el 
“apargate”. Cuando volvimos mi madre y yo la 
encontramos debajo de una piedra y cuando 
llegué a casa, mi padre con la correa me dio un 
sinfín de correazos. Con mis hermanos me lleva-
ba bien. Mis padres no jugaban conmigo a 
ningún juego. Los días señalados se celebraban 
normalmente, nada de hacer barbaridades, 
como un día cualquiera, porque no hemos 
tenido dinero para diversiones ni nada de eso. En 
mi casa no había libros, simplemente los que 
tenía para el colegio.
Recuerdo los funerales de mi padre, de una 
hermana, un hermano, otro hermano, mi madre 
y mis suegros. El luto en mi casa se guardaba una 
temporada, pero no puedo decir cuánto tiempo. 

Nosotros no llevábamos porque éramos peque-
ños.

Mi padre no se interesaba por la política, era 
analfabeto. Cuando mis padres estaban trabajan-
do, yo rebuscaba por ahí trigo, “cebá” y rebusca-
ba basura. No llegamos a tener radio. Mi padre 
entraba a las ocho a la mina y regresaba a las 4 o 
5 de la tarde. Por el turno de la noche entraba a 
las 6 de la tarde y regresaba a las 12 de la noche. 
Mi padre no practicaba deporte alguno, salvo 
que pescaba. Yo de chiquillo jugaba con los 
demás de la escuela. Mi grupo de amigos eran los 
de la escuela. Jugábamos en el recreo y jugába-
mos a los bandidos y al fútbol. Mis padres no me 
dejaban jugar con nadie porque como ganaban 
tan poco, no querían que rompiera “apargates” y 
cuando jugaba me decían que me iban “a soltar”. 
Mis a�ciones de pequeño era jugar a la pelota, 
pescaba porque me iba con mi padre y me 
enseñé a pescar con él. Recuerdo que cuando 
nacía un hermano nos poníamos contentos. 
Como estábamos en un pueblo pequeño y como 
todos nos conocíamos, mi padre unas veces 
hablaba con unos y otras se juntaba con otros.

La gente considerada importante en mi pueblo 
eran un administrador de las minas, el alcalde y 
el alguacil. Mi padre tenía relaciones con ellos, 
hablaba, pero nada importante. Todos en mi 
pueblo teníamos el mismo nivel de vida. Había 
pocos gitanos, prácticamente no había. A veces 
se presentaba alguno, pero se iba enseguida. 
Todo el pueblo era del mismo dueño, pero no 
pagábamos alquiler. Al ser 8 de familia, mi padre 
apretaba a trabajar para sacarse alguna peseta 
más. Cosa que era imposible porque el jornal 
estaba medido para sacarse el jornal justo para 
poder comer.

Antes de ir a la escuela yo no recibí lecciones. 
Empecé a ir cuando tenía unos 7 años y era una 
escuela nacional. Pensaba que aquello era muy 
duro y solo quería jugar. A mi profesor lo quería-
mos, cuando venía salíamos a esperarlo. Nos 
enseñaba a leer, escribir y cuentas, pero no llega-
mos a mucho porque empezó la guerra y al 
maestro se lo llevaron. A los dos años y pico nos 
mandaron otro maestro, pero en 1938 empecé a 
trabajar en la mina, al tener ya 14 años. Cuando 
estuve en la escuela cogía una soga y me iba al 
monte a por leña.

En la mina había dos turnos, de las 8 a las 12 de 
la mañana y de las 12 a las 6 de la tarde. Trabajá-
bamos los sábados, pero los domingos no. Para 
las comidas no había pausas. Al patrón no lo 
conocíamos. De mi trabajo, yo pensaba que era 
muy duro y que había que hacerlo. A nadie nos 
gustaba aquello. Lo dejé en 1984. Lo que ganaba, 
antes de casarme, se lo entregaba a mi madre y 
ella no me daba una perra. Los domingos cogía 
la caña de pescar y me iba al río. Cuando dejé la 
mina, los últimos años trabajé en la construc-
ción.

Por la política nunca me he interesado. Por las 
noches salía algunas veces con los amigos y jugá-
bamos una partida al dominó y nos tomábamos 
un café. Me casé a los 33 años y había conocido a 
mi novia 5 años antes. La conocí porque me fui a 
trabajar a Lérida a unas minas de carbón y su 
padre trabajaba conmigo. Estábamos trabajando 
en la mina y me dijo que fuera a su casa al medio-
día y que su hija me lavaría la ropa. Allí la conocí. 
Antes de casarnos ahorramos unas 8.000 pesetas. 
Nuestros padres no nos ayudaron a instalarnos. 
Cuando nos casamos, ella tenía 22 años. Hemos 
tenido 3 hijos: “la Conchi”, que nació en 1955; 
Pepe, que nació en 1968 y Eusebio, que nació en 
1973. Pepe y Eusebio nacieron en la Residencia 
de Alicante y “la Conchi” nació en casa. “La 
Conchi” es aparadora y Eusebio está estudiando 
Formación Profesional. Mi otro hijo, Pepe, 
murió hace ahora 8 años.

Yo a mi mujer le entregaba todo lo que ganaba. 
La primera casa donde vivimos no tenía habita-
ción. Era una casucha vieja en la que vivíamos en 
una báscula, hasta que en 1962 nos vinimos aquí 
a Elche. Hemos tenido tres domicilios, uno en las 
Minas de Hellín, otro en Lérida y el de aquí de 
Elche. En la casa actual la familia come en la 
cocina. Quien cocina, con butano, es mi mujer. 
Por las mañanas el almuerzo suele ser pan 
“torrao” o embutido, cosas así normales. Las 
diferencias que encuentro respecto a las comidas 
de antes es que se les echaba mucha sal antes. 
Nosotros los domingos comemos arroz y caraco-
les o asado de patatas o una cabeza de cordero.

Cuando mis hijos eran pequeños yo no sabía si 
había una manera correcta de criarlos. Sabía que 
había que criarlos y ya está. Entonces mi madre 
solía verlos muy pocas veces, porque ella vivía en 
un pueblo llamado Valls, al lado de Reus. Nos 

pillaba muy lejos. Yo, a mi madre nunca le pedí 
consejos acerca de criar a los hijos. Dentro de 
casa no se toleran palabrotas. Respecto a los 
cumpleaños, ahora se celebran como un día 
cualquiera. No encuentro diferencia entre mi 
boda y la de mi hija. A mis hijos no los solía 
llevar a casa de amigos o parientes ni tampoco de 
compras, puesto que iban con mi mujer. Los llevé 
a Lérida y a Valls, donde estaba mi madre. El 
viaje lo hacíamos en tren. Solo he llegado a tener 
una simple bicicleta. La compré por el año 1954.

En 1947 nos dieron una papeleta para votar que 
sí a Franco. Voté que sí. En 1978 voté en blanco y 
en 1982 también. Como he vivido toda la dicta-
dura y no he sido castigado por nadie… Yo, 
sobre políticos me da igual que mande uno o que 
mande otro.

A mí la guerra me cogió con 14 años en la escue-
la, por lo que no me alisté. Recuerdo que dijeron 
que unos aviones pasaron por el pueblo y dijeron 
que en la sierra descargaron unas bombas. Todos 
nos fuimos corriendo a escondernos. En la mili 
vi una ejecución. El comandante nos dijo que 
podíamos irnos a pasear y yo me fui al cemente-
rio y vi que la Guardia Civil estaba enterrando a 
dos o tres hombres. Vi cómo la sangre caía del 
pantalón abajo y le pregunté a los guardias que 
cómo era eso que salía sangre. Me dijeron que 
habían sido fusilados allí mismo porque querían 
volar el puente del ferrocarril de Valencia, a la 
hora de pasar el correo. Los pillaron y los fusila-
ron.

Cuando terminó la guerra pasamos mucha 
hambre. Los primeros años del Franquismo 
fueron muy difíciles porque la nación estaba 
muy decaída y no había más remedio que pasar 
hambre. Me apunté a la Falange para hacer 
instrucción, por si la Segunda Guerra Mundial 
duraba más.

Aquí en Elche iba a ver el fútbol. Jugaba a las 
quinielas.

enversadores del Camp d´Elx. Algunas de estas
coplas son realmente pequeñas joyas de la 
canción popular y, como ejemplo, escribimos 
estas:

    “Cuando mi niña va a misa,

     la iglesia se resplandece,

     y hasta la hierba que pisa

     si está seca se verdece”.

    “El once le dijo al doce:

     - ¿El trece dónde estará?

     - Pregúntaselo al catorce

       y el quince te lo dirá

       que el dieciseis lo conoce”.

    “Cuando paso por tu puerta

     paso deprisa y corriendo

     pa que tu madre no diga

     que por verte me entretengo”.

Y una adivinanza:

    “Soy un cuerpo arti�cial

     sin pies ni manis

     no tengo más que cabeza.

     No tengo gota de sangre

     pero tengo dos venas

     Por mi se gobierna el rey,

     los conventos y las iglesias,

     los obispos y cardenales,

     y toda la prividencia”.

Todo el material que se recoja se clasi�cará y 
estudiará para editar un librito con los dichos, 
refranes, letra de las canciones, etc. También, se 
escribirá un diccionario con las palabras de uso 
local (tanto las que se están perdiendo como las 
de uso general, pero que se utilizaban solo en el 
Camp d´Elx) y se realizará una grabación en 
cassette con las canciones, versos, adivinanzas, 
etc., recogidas en este trabajo.

Por último, queremos pedir vuestra colabora-
ción para que nuestro trabajo resulte lo más 
completo posible: si conocéis algún refrán, 
dicho, leyenda, canción, etc., podéis poneros en 
contacto con cualquiera de nosotros en el Museo 
Escolar Agrícola de Puçol. También, si conocéis  
alguna persona “refranera” o famosa por los 
chascarrillos, versos o canciones que sabe, 
podéis ponerla en contacto con el Museo.  

A través de generaciones, las diferentes comuni-
dades humanas han acumulado un saber, una 
cultura relativa a sus modos de vida y de trabajo. 
Gran parte de esa cultura popular se ha transmi-
tido oralmente, tanto de manera vertical (de 
padres a hijos) como horizontal (entre vecinos, 
entre forasteros y nativos, etc.), generándose una 
valiosa información. El cambio de costumbres 
hacia una sociedad fundamentalmente consumi-
dora de imágenes ha hecho retroceder el saber 
oral hasta situarlo en el límite de su desaparición.

Los principales vehículos transmisores del saber 
oral han sido, tradicionalmente, los dichos y 
refranes, los cuentos y leyendas, y las canciones. 
Los primeros suelen contener información de 
carácter “cientí�co-técnico” referente al clima, la 
agricultura, la medicina, etc. Los segundos 
reúnen la historia y la tradición de un pueblo, 
mientras los últimos normalmente recuerdan 
anécdotas y hechos sociales. Es decir, en conjun-
to se trata de un gran caudal de información que 
no suele quedar recogido en los libros y que, 
muchas veces, resulta de gran interés (de hecho, 
ciertas tradiciones populares referidas a algunos 
modos de cultivo sí están re�ejadas en libros de 
agronomía aún sin tener explicación cientí�ca, 
como son aquéllas relacionadas con los ciclos 
lunares).

Por otra parte, algunos de estos refranes, leyen-
das, etc., son conocidos por la gente de una 
amplia región, o incluso de toda España. Otros 
tienen un carácter más local y son los que corren 
mayor peligro de perderse. Debido a su especi�-
cidad, estos últimos son quizá lo más valiosos, 
pues recogen una información acumulada a 
través de los años sobre temas muy locales que de 

ninguna otra manera ha sido preservada. 

También es importante la cantidad de palabras 
que se pierde al desaparecer algunos o�cios, 
herramientas, costumbres, etc. Cuando deja de 
existir un objeto, desaparece la palabra que lo 
designa. En la zona del Camp d´Elx, además, hay 
que tener en cuenta la existencia de dos lenguas: 
el valenciano propio de las gentes que lo pueblan, 
y el castellano de muchos forasteros y como 
lengua o�cial. Esto ha dado lugar a múltiples 
interferencias, a veces constructivas y otras 
destructivas, entre ambas.

Nuestra tierra ha sido y es zona de grandes �ujos 
migratorios y de mezcla de culturas que han 
dado lugar a una amplia gama de tradiciones. 
Hasta ahora, la cultura nativa asimilaba y se 
enriquecía con todo aquello que le llegaba de 
fuera, fundiéndose en un crisol del cual la tradi-
ción local salía reforzada. Hoy, la cultura domi-
nante parece incompatible con la popular por 
múltiples razones: estamos ante la que puede ser 
la última oportunidad de recoger y preservar 
parte de este legado (todo ya es imposible, 
mucho ya se ha perdido para siempre al morir las 
últimas personas que lo conservaban). Tenemos 
la posibilidad y, quizás, la obligación de hacer lo 
posible por conservarlo, difundirlo y aprender 
de él como parte de nuestras señas de identidad.

En este momento, tenemos recogidas unas 150 
palabras de uso local; muchas de ellas son cada 
vez más difíciles de escuchar al referirse a traba-
jos o herramientas ya desaparecidos de la vida 
cotidiana. También hemos podido transcribir 
alrededor de 15 coplas y otros tantos refranes y 
dichos, así como alguna adivinanza y versos de 
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POR QUÉ TRANSMITO MIS EXPERIENCIAS A LOS NIÑOS

Juan Galiano Sánchez
Jubilado colaborador

Empecé a venir al Museo Escolar Agrícola de 
Puçol por curiosidad, quería conocer la obra de 
un maestro de escuela original y romántico. 
Desde el primer momento quedé prendado del 
espíritu que anima esta fundación, tanto por su 
faceta de recopilación e investigación de nuestro 
pasado como por la calidad humana de las 
personas que la integran. Es fascinante cada 
pieza olvidada o perdida que se recupera, y 
cuando una nueva adquisición es restaurada y 
queda incluida en el conjunto de las ya existen-
tes, la satisfacción es grati�cante, se ha dado un 
paso adelante. 

Con el tiempo ha surgido un nuevo aliciente: mi 
relación con los niños. La comunicación infan-
te-anciano ha existido desde los albores de la 
humanidad, no puedo decir cómo ha sido en 
otros tiempos, pero en la actualidad los padres 
tienen escasos momentos para dedicarlos a la 
atención de sus hijos, y estos encuentran en el 
contacto del abuelo la atención que su progenitor 
muchas veces, por su actividad laboral, no puede 
satisfacer. Surgida la relación, el niño es curioso 
y su deseo de conocer cosas nuevas le hace ser un 
receptor formidable para la ampliación de sus 
conocimientos. Por otra parte, el menor ve que el 
anciano es historia viva y él desea integrarse 
cuanto antes al mundo en el que vive, por lo que 
la relación es bene�ciosa para ambos. El peque-
ño ve satisfecha su curiosidad al par que adquie-
re conocimientos complementarios para su 
formación, y el mayor tiene el consuelo de que su 
existencia en este mundo es todavía útil para sus 
semejantes.

Desde el principio de mis visitas al Museo he 
colaborado en la restauración de diversas piezas; 

en algunos casos se trataba solamente de limpiar 
y hacer alguna pequeña reparación, y ya enton-
ces los niños me venían a preguntar aspectos del 
trabajo que realizaba, en la mayoría de los casos 
labores completamente nuevas para ellos. El 
entusiasmo en mis pequeños amigos ha ido a 
más cuando han colaborado conmigo en traba-
jos puramente artesanales, entonces su afán de 
aprender e incluso hacer las cosas mejor que yo 
han sido estimulantes y enternecedoras. Hoy en 
día, para demostrarme su aprecio, se ven obliga-
dos a mostrarme tanto los trabajos de restaura-
ción que realizan en el Museo como las manuali-
dades propias de la labor didáctica del centro 
escolar en que este está integrado, lo cual me 
recompensa con creces de la atención que les 
dedico.

Esta relación orto-ocaso yo, como todo el 
mundo, la he vivido también a la inversa, que 
también he sido niño, y aunque pueda parecer 
que no tenga nada que ver con el tema que nos 
ocupa, voy a hablar de mis abuelos maternos; los 
paternos no llegue a conocerlos.

Mi abuelo materno era el tío Tonico Broses, vivía 
en la Algoda, partida vecina de Puçol. El apodo, 
que en nuestra lengua vernácula puede parecer 
despectivo, lo llevaba con absoluta dignidad, él 
era siempre Tonico Broses. En mi infancia me 
hablaba de los cultivos rotativos para tratar de 
hacer rentable el ingrato secano del campo 
ilicitano, de la puesta en marcha de la Sociedad 
Nuevos Riegos El Progreso, primer sistema de 
riego por elevaciones de Europa, y de la posterior 
creación de Riegos de Levante, con la consi-
guiente mejora, para la época, del nivel de vida 
de la agricultura local. 
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Pero el abuelo Broses era un labrador reciclado, 
lo que conocemos por arriero y él, nacido en 
1868, ejerció la misma actividad hasta que la 
mecanización de los transportes la hizo ruinosa. 
De esa época me contaba sus viajes con un carro 
de mulas a La Mancha y Andalucía, partiendo de 
aquí con carga de granadas o algarrobas y la 
vuelta con trigo o aceite, según la zona. También 
las paradas en las ventas y la peligrosidad de los 
caminos en aquellos tiempos, por lo que acos-
tumbraban a viajar en caravana y armados. Así 
mismo eran interesantes las anécdotas sobre la 
construcción del ferrocarril, que causó su ruina, 
y la más curiosa que recuerdo se re�ere a que en 
la obra del puente sobre la rambla del Vinalopó, 
el que hemos conocido como Puente de Hierro, 
ya desaparecido, la compañía inglesa que lo 
construyó, para manejar los bloques de piedra 
que lo componían, además de las grúas que 
supongo que existirían, se trajo a un escocés 
como de dos metros de estatura- altura inconce-
bible para los españoles de la época-, él lo llama-
ba don Arturo, el cual era más e�caz que todos 
los artilugios mecánicos para el manejo de las 
moles de piedra. Otro recuerdo de su niñez era 
que en tiempos de sequía mucha gente se veía 
obligada a emigrar a Francia o a Orán, y que los 
que regresaban de la metrópoli francesa conta-
ban que allí los coches circulaban sin el caballo 
delante del vehículo, cosa imposible, por lo que 
los trataban de embusteros. Pero lo más fasci-
nante era el relato de las andanzas de Jaime 
Alfonso, conocido como “el Barbudo”, un margi-
nado social, típico ejemplo del bandido generoso 
del pasado siglo XIX, natural de Crevillente y 
que sufrió sus desventuras por estos parajes.

No menos interesante era la personalidad de la 
abuela Teresa. Como todas las amas de casa de 
entonces horneaba una vez a la semana pan 
sobado, que no perdía sabor ni aroma con el 
tiempo. Tenía la casa, aun con los escasos ense-
res, como los chorros del oro. Valiéndose de 

elementos sencillos, almendra frita y picada, 
laurel, ajos, etc., hacía unos guisos que para la 
penuria de la época eran sublimes. Pero no 
terminaban aquí sus habilidades. La ausencia de 
su marido durante su actividad transhumante la 
había hecho polivalente, yo la he visto en la repa-
ración o construcción de un gallinero, cocina 
exterior o cualquier otra necesidad doméstica, y 
sin plomada, nivel ni ningún otro elemento 
técnico, realizar obras como un consumado 
profesional; acechar en un olivar cercanos las 
bandadas de tordos y con una simple escopeta de 
pistón y carga delantera, aprovisionar la despen-
sa para varios días.  Sus conocimientos de medi-
cina natural eran in�nitos, siempre había en casa 
hierbas medicinales y ungüentos que ella misma 
elaboraba para tisanas y cataplasmas, que tenían 
a la familia a salvo de cualquier enfermedad o 
achaque. La abuela Teresa solo hablaba valencia-
no, era analfabeta, pero tenía una sabiduría de 
siglos, y entra en el terreno de la utopía pensar lo 
que en otro entorno cultural hubiera podido ser. 
La abuela Teresa era una gran mujer. 

Estas son las experiencias que me legaron mis 
abuelos. Ellos me enseñaron que el ser humano 
debe ser útil y valerse por sí mismo. 

Los niños del centro escolar de Puçol tienen sus 
propios abuelos, no dudo de que con pequeñas 
variantes debidas al paso del tiempo, todos ellos 
tendrán una dignidad humana similar a la que 
tuvieron los míos. La escuela, tal como la concibe 
el profesorado de dicho centro, es una prolonga-
ción del hogar y por eso yo, en el tiempo que 
tengo libre y puedo dedicarles, sin intención de 
suplantar a nadie, trato de suplir al abuelo que no 
tienen en clase. Si lo consigo o me quedo solo en 
un buen propósito, ellos lo dirán el día de 
mañana. 

Esta simple motivación es por la que yo intento 
comunicar mis experiencias a los niños.
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como de dos metros de estatura- altura inconce-
bible para los españoles de la época-, él lo llama-
ba don Arturo, el cual era más e�caz que todos 
los artilugios mecánicos para el manejo de las 
moles de piedra. Otro recuerdo de su niñez era 
que en tiempos de sequía mucha gente se veía 
obligada a emigrar a Francia o a Orán, y que los 
que regresaban de la metrópoli francesa conta-
ban que allí los coches circulaban sin el caballo 
delante del vehículo, cosa imposible, por lo que 
los trataban de embusteros. Pero lo más fasci-
nante era el relato de las andanzas de Jaime 
Alfonso, conocido como “el Barbudo”, un margi-
nado social, típico ejemplo del bandido generoso 
del pasado siglo XIX, natural de Crevillente y 
que sufrió sus desventuras por estos parajes.

No menos interesante era la personalidad de la 
abuela Teresa. Como todas las amas de casa de 
entonces horneaba una vez a la semana pan 
sobado, que no perdía sabor ni aroma con el 
tiempo. Tenía la casa, aun con los escasos ense-
res, como los chorros del oro. Valiéndose de 

elementos sencillos, almendra frita y picada, 
laurel, ajos, etc., hacía unos guisos que para la 
penuria de la época eran sublimes. Pero no 
terminaban aquí sus habilidades. La ausencia de 
su marido durante su actividad transhumante la 
había hecho polivalente, yo la he visto en la repa-
ración o construcción de un gallinero, cocina 
exterior o cualquier otra necesidad doméstica, y 
sin plomada, nivel ni ningún otro elemento 
técnico, realizar obras como un consumado 
profesional; acechar en un olivar cercanos las 
bandadas de tordos y con una simple escopeta de 
pistón y carga delantera, aprovisionar la despen-
sa para varios días.  Sus conocimientos de medi-
cina natural eran in�nitos, siempre había en casa 
hierbas medicinales y ungüentos que ella misma 
elaboraba para tisanas y cataplasmas, que tenían 
a la familia a salvo de cualquier enfermedad o 
achaque. La abuela Teresa solo hablaba valencia-
no, era analfabeta, pero tenía una sabiduría de 
siglos, y entra en el terreno de la utopía pensar lo 
que en otro entorno cultural hubiera podido ser. 
La abuela Teresa era una gran mujer. 

Estas son las experiencias que me legaron mis 
abuelos. Ellos me enseñaron que el ser humano 
debe ser útil y valerse por sí mismo. 

Los niños del centro escolar de Puçol tienen sus 
propios abuelos, no dudo de que con pequeñas 
variantes debidas al paso del tiempo, todos ellos 
tendrán una dignidad humana similar a la que 
tuvieron los míos. La escuela, tal como la concibe 
el profesorado de dicho centro, es una prolonga-
ción del hogar y por eso yo, en el tiempo que 
tengo libre y puedo dedicarles, sin intención de 
suplantar a nadie, trato de suplir al abuelo que no 
tienen en clase. Si lo consigo o me quedo solo en 
un buen propósito, ellos lo dirán el día de 
mañana. 

Esta simple motivación es por la que yo intento 
comunicar mis experiencias a los niños.



COSTUMBRES ANTIGUAS DEL ELCHE RURAL
CORTEJAR A LAS CHICAS

Baltasar Brotons

En los pasados tiempos, en el campo de Elche, 
los jóvenes de uno y otro sexo, gozaban de pocas 
oportunidades para conocerse y relacionarse 
entre sí, ya que no existían locales públicos 
donde poder organizar bailes y reuniones 
lúdicas, como existen en la actualidad. Tan sólo 
una vez al año, cuando se celebraban las �estas 
patronales de la partida, en las ermitas corres-
pondientes, alguna que otra reunión que se orga-
nizaba en las mismas viviendas donde había 
alguna moza casadera, y muy pocas cosas más. 
Por consiguiente, si los chicos querían hablar con 
las chicas, tenían que ir a sus propios domicilios, 
cosa que solían hacer los domingos y días 
festivos, al anochecer.

Para estas ocasiones, los mozos formaban 
bandas de tres o cuatro amigos y previamente 
trazaban un plan de dos o tres visitas para la 
misma velada. Estas visitas solían durar alrede-
dor de un cuarto de hora, y como las casas solían 
estar cercanas unas de otras (el campo de Elche 
siempre estuvo densamente poblado), se podían 
hacer dos o tres antes de la hora de la cena. 
Caminaban a pie, por supuesto, ya que hasta que 
aparecieron las bicicletas, en la tercera década 
del presente siglo, no había otro medio de loco-
moción para trasladarse de un lugar a otro. De 
ahí el que fuera muy reducido el círculo en que se 
movían estos jóvenes que trataban de conocerse 
y de entablar alguna relación amistosa, que tal 
vez más adelante podía desembocar en algo más 
íntimo. 

Cuando se organizaban estas visitas, el chico más 
decidido era el que se ponía al frente del grupo y 
desempeñaba el papel de caporal. Cuando llega-
ban a la puerta de la casa de la chica que querían 

visitar, el que hacía de guía saludaba siempre de 
la misma manera: Bona nit, ¿se pot pasar avant? 
A lo que la chica, un tanto nerviosa, solía respon-
der: Avant, fadrins, paseu i preneu caria. Pero los 
chicos, antes de sentarse, anaven al cantereller y 
bebían agua, aunque no tuvieran sed. Esto solía 
hacerse para aplacar los nervios, ya que los 
chicos estaban tan nerviosos como la chica. 
Después se sentaban en las sillas que la chica les 
había ofrecido y se iniciaba una conversación 
intrascendente entre los recién llegados, la chica 
y su madre, que también estaba presente, pues en 
estos casos, la chica nunca estaba sola en casa. 
Pasados los primeros momentos de tensión, la 
conversación se hacía más �uida, y se hablaba del 
tiempo, de las cosechas, de los sucesos más 
trascendentes que habían ocurrido en el vecin-
dario, etc. Y transcurridos quince o veinte minu-
tos, los chicos daban la visita por �nalizada y se 
marchaban a otra casa en que había también otra 
muchacha, repitiendo el mismo ceremonial. 

Por otra parte, cuando un chico quería pedirle 
relaciones a una chica también tenía que ir a su 
casa, por supuesto, lo que resultaba un tanto 
embarazoso. En estos casos, solía ir acompañado 
de otro chico, para sentirse un tanto arropado en 
los primeros momentos, que eran los más tensos. 
Pasado un rato, el acompañante se retiraba y el 
peticionario se quedaba solo ante el peligro, 
hecho un manojo de nervios.

Si a la chica no le gustaba el chico, li donava 
carabases, es decir, le rechazaba. Si, por el contra-
rio, el chico era de su agrado, a pesar de ello, 
tampoco solía aceptar de lleno, de buenas a 
primeras, para no demostrar un excesivo interés. 
En estos casos, le pedía un margen de tiempo 
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para pensárselo, con cualquier pretexto, instán-
dole a que volviera de nuevo, al cabo de unos 
días, en que le daría una contestación de�nitiva. 
Esto ya suponía una aceptación tácita, aunque no 
explícita.

Cuando la chica al �n aceptaba relaciones forma-
les, el padre le hacía al pretendiente una serie de 
recomendaciones tendentes a que su comporta-
miento con la muchacha fuera serio y formal. Y a 
partir de esos momentos, el chico iba a casa de la 
chica a festejar tres veces a la semana: los miérco-

les y los sábados por la noche y los domingos y 
días festivos por la tarde, durante unas dos horas. 
En todo este tiempo, la madre vigilaba atenta-
mente a los novios, a los que no dejaba solos ni 
un solo instante. Lo mismo ocurría cuando los 
novios iban a cualquier �esta o reunión. El 
acompañamiento de la madre era permanente. 

Aquellos eran otros tiempos y otras costumbres, 
muy diferentes a las que prevalecen en la actuali-
dad. Hoy los novios van solos a todas partes y 
regresan a casa a la hora que quieren. 
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y de entablar alguna relación amistosa, que tal 
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Cuando se organizaban estas visitas, el chico más 
decidido era el que se ponía al frente del grupo y 
desempeñaba el papel de caporal. Cuando llega-
ban a la puerta de la casa de la chica que querían 

visitar, el que hacía de guía saludaba siempre de 
la misma manera: Bona nit, ¿se pot pasar avant? 
A lo que la chica, un tanto nerviosa, solía respon-
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bebían agua, aunque no tuvieran sed. Esto solía 
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y su madre, que también estaba presente, pues en 
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Pasados los primeros momentos de tensión, la 
conversación se hacía más �uida, y se hablaba del 
tiempo, de las cosechas, de los sucesos más 
trascendentes que habían ocurrido en el vecin-
dario, etc. Y transcurridos quince o veinte minu-
tos, los chicos daban la visita por �nalizada y se 
marchaban a otra casa en que había también otra 
muchacha, repitiendo el mismo ceremonial. 

Por otra parte, cuando un chico quería pedirle 
relaciones a una chica también tenía que ir a su 
casa, por supuesto, lo que resultaba un tanto 
embarazoso. En estos casos, solía ir acompañado 
de otro chico, para sentirse un tanto arropado en 
los primeros momentos, que eran los más tensos. 
Pasado un rato, el acompañante se retiraba y el 
peticionario se quedaba solo ante el peligro, 
hecho un manojo de nervios.

Si a la chica no le gustaba el chico, li donava 
carabases, es decir, le rechazaba. Si, por el contra-
rio, el chico era de su agrado, a pesar de ello, 
tampoco solía aceptar de lleno, de buenas a 
primeras, para no demostrar un excesivo interés. 
En estos casos, le pedía un margen de tiempo 

para pensárselo, con cualquier pretexto, instán-
dole a que volviera de nuevo, al cabo de unos 
días, en que le daría una contestación de�nitiva. 
Esto ya suponía una aceptación tácita, aunque no 
explícita.

Cuando la chica al �n aceptaba relaciones forma-
les, el padre le hacía al pretendiente una serie de 
recomendaciones tendentes a que su comporta-
miento con la muchacha fuera serio y formal. Y a 
partir de esos momentos, el chico iba a casa de la 
chica a festejar tres veces a la semana: los miérco-

les y los sábados por la noche y los domingos y 
días festivos por la tarde, durante unas dos horas. 
En todo este tiempo, la madre vigilaba atenta-
mente a los novios, a los que no dejaba solos ni 
un solo instante. Lo mismo ocurría cuando los 
novios iban a cualquier �esta o reunión. El 
acompañamiento de la madre era permanente. 

Aquellos eran otros tiempos y otras costumbres, 
muy diferentes a las que prevalecen en la actuali-
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Nº 3 -1994/1995

LOS ECOMUSEOS… OTRA ALTERNATIVA INTERESANTE

F. G. Fontanet

Cuando Enrique me ofreció una máquina muy 
pesada del antiguo taller de su padre, uno de los 
últimos aperaors-constructores de carros- que no 
hace muchos años aún ejercía su o�cio frente a la 
fábrica de Ripoll, no pensaba en la sorpresa de 
encontrarme con un mundo perdido y encerrado 
en el corazón de nuestro pueblo, Elche.

Una mañana quedamos citados para conocer la 
máquina en cuestión y calcular el medio de trans-
porte que debíamos emplear para su traslado al 
Museo. Llegamos a la calle Beethoven y lo primero 
que me impresionó fue el portalón del antiguo 
cuartel de la Guardia Civil, luego el patio rodeado 
de las viviendas, con sus fachadas azules perfecta-
mente numeradas y grandes números negros sobre 
el dintel. Al fondo había un gran cobertizo: las 
caballerizas. Sin decir una palabra seguí a Enrique 
que, llaves en ristre, intentó abrir las puertas. Al 
primer intento, ¡clac!, se rompió la llave. Hacía 
años que aquella puerta no se había abierto. Tuvi-
mos que ir a la ferretería de la esquina a hacer una 
copia y, esta vez, sí que cedió la cerradura. Con 
di�cultad pudimos abrir los portalones. No entra-
ba la luz, pero vislumbré todo lo que allí había.

Era un taller completo de constructor de carros. La 
verdad es que mis ojos no sabían dónde mirar. Un 
lugar donde, antaño, se guardaban y cuidaba los 
caballos, con sus dependencias de donde se habían 
suprimido los pesebres, pero en las paredes 
estaban las anillas para atar a los animales, nume-
rados convenientemente. El suelo estaba cubierto 
de cemento, que había saltado en algunos espacios 
por donde aparecía el empedrado original. En un 
rincón, la fragua y su yunque con la base de tronco 
de palmera y por todos los rincones y paredes 
in�nidad de herramientas y útiles de trabajo que 
quedaron tal y como los dejó el padre de Enrique: 
bancos de carpintería, cepillos, tornos, patrones 
para construir ruedas, aperos a medio terminar…
Era el lugar ideal para haber creado el primer 

ECOMUSEO de nuestra ciudad. Se hubieran cum-
plido dos objetivos primordiales: salvar el CUAR-
TEL (edi�cio declarado protegible), restaurando 
cuidadosamente y utilizando la sala de dibujo (de 
la antigua Academia Municipal de Dibujo) como 
zona didáctica, y las CABALLERIZAS, dejándolas 
montadas como taller donde se viera el proceso de 
la construcción de carruajes y aperos agrícolas. El 
patio podría albergar una muestra de carros -de 
los que el Museo Escolar Agrícola posee- bajo una 
cubierta transparente de modo que sirviera para 
proteger los elementos expuestos en el patio sin 
restarles luz natural. De este modo enriquecería-
mos nuestro entorno cultural y �jaríamos perma-
nentemente este elemento que fue de suma impor-
tancia: EL TALLER DE APERAOR.

Hemos visto perderse la Almazara del Arrabal, 
que hubiera constituido otro Ecomuseo de gran 
atractivo cultural y turístico y que hubiese 
enriquecido el lugar donde estaba enclavado. Hoy 
sus restos están pudriéndose en el cauce del Vina-
lopó ante la insensibilidad de nuestras autorida-
des, que hacen caso omiso de las oportunas 
denuncias (véase El Setiet nº 1).

La experiencia de los Ecomuseos, pequeñas mono-
grafías o apéndices de otro central, son los lugares 
en donde se conservan retazos de la vida de ayer: 
almazara, molino, taller, comercio y constituyen 
una posibilidad tanto didáctica como lúdica de 
incalculable valor cultural. Esto es algo que se está 
realizando con notable éxito en los países euro-
peos y en distintas comunidades de España como 
Asturias, Cataluña, etc., donde la sensibilidad 
cultural hacia estos temas por parte de las institu-
ciones está muy concienciada y se desarrolla 
teniendo en cuenta un buen programa de futuro.

Mientras tanto, nosotros seguiremos perdiendo 
nuestras señas de identidad, no se sabe por culpa 
de quién.
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PRÁCTICAS EN ALTERNANCIA

Noelia Valero
Eloina Valero

Ana Belén Guillén
Miguel Ángel Rodes

Pedro Calvo
Alumnos de delineación, impulsados por el Museo de Puçol,

realizan un trabajo sobre la arquitectura típica del Camp d’Elx.

Cinco alumnos del Instituto de Formación 
Profesional La Torreta hemos sido seleccionados 
para realizar, a través de las prácticas en alter-
nancia, un trabajo para el Museo de Puçol, que 
consiste en el estudio de las formas arquitectóni-
cas de la antigua casa de campo. Estamos reali-
zando este trabajo íntegramente en la partida de 
Algoda. Nuestra primera toma de contacto con 
el proyecto fue la visita al Museo, en el cual 
hemos podido ver la gran tarea de recopilación y 
restauración de objetos típicos de nuestras casas 
de campo. El Museo nos ofreció la posibilidad de 
conocer la vida y los medios de que disponían los 
vecinos de esta comarca por aquella época.

Centrándonos en nuestra tarea diríamos que es 
un trabajo ameno, ya que cada día es diferente y 
no sabes con qué te vas a encontrar. Al principio, 
los vecinos se mostraban reacios a ofrecernos 
ayuda debido a que no estaban informados de 
nuestro proyecto, pero gracias a la labor infor-
mativa del Museo -concretamente de Don 
Fernando y de la archiconocida Lola- la gente 
empezó a estar más abierta con nosotros.

Nos hemos encontrado con personas que nos 
han contado anécdotas de su vida, cosa que nos 
ha valido para incorporar a nuestro trabajo de 
información complementaria.

Después de tres meses de labor, hemos sido capa-
ces de recopilar una serie de dibujos y fotografías 
que quedarán en el Museo como base para 
futuras investigaciones, a cargo de universitarios 
que se interesen por la arquitectura de aquella 
época, ya que la vamos a dejar claramente de�ni-
da. El hecho de haber retrasado la recuperación 
de dicha arquitectura, podría haber supuesto la 
pérdida de ese logotipo de casa, ya que la mayo-
ría se encuentran deformadas completamente e 
incluso a punto de derrumbarse. Por esa cues-
tión pensamos que es un trabajo importante, 
puesto que vamos a ser los últimos que podre-
mos ver esas edi�caciones típicas de la comarca 
ilicitana. Gracias a la iniciativa de Antonio Róde-
nas hemos tenido la oportunidad de trabajar en 
equipo y de tratar con la gente del campo, lo cual 
nos ha resultado muy grati�cante y enriquece-
dor.

Esperamos que este trabajo sea importante para 
nuestro futuro pues, entre otras muchas cosas, 
nos está dando la posibilidad de aprender el 
difícil arte de la investigación que, en de�nitiva, 
resulta que no es tan difícil. Solo es cuestión de 
ponerse.

Desde aquí invitamos a otros profesores a que 
tomen esta clase de iniciativas, seguro que sus 
alumnos se lo agradecerán. Pero, sobre todo, la 
historia de nuestro pueblo.
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A partir de este número de El Setiet vamos a hablar de cine, ya que en este se cumplen sus cien años y los medios 
de comunicación se están ocupando de ello. Nosotros no íbamos a ser menos, aunque trataremos del nuestro, el 
más cercano. Vamos a adentrarnos en este, así como en los próximos números de esta entrañable revista para 
hacer un poco de historia de nuestro cine.

Nº 4 - Junio 1995

EL CENTENARIO DEL CINE

Vicente Penalva B.

Introducción al cine valenciano

Los valencianos nos interesamos por el cinema-
tógrafo desde los primeros momentos de su 
invención; podemos describir la trayectoria del 
cine valenciano como una gran aventura de 
ilusión. El cine llegó a Valencia muy pronto, 
cuando aún no hacía un año que los hermanos 
Lumiere habían presentado su invención en 
París. La primera exhibición en Valencia se reali-

za el 10 de septiembre de 1896, se trataba de 
ilusionismo óptico o de proyecciones animadas.
También al público valenciano, en aquella época 
se presentaron diversos aparatos como el 
Kinetoscopio, el Phantascopio, el Animatógrafo, y 
el Panoptikon que, como podemos suponer, no 
eran tan perfectos como el cinematógrafo inven-
tado por los hermanos Lumiere. Sin embargo, 
todas estas novedades eran acogidas con curiosi-
dad, aunque también con escepticismo por parte 
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del público valenciano. En cambio, el cinemató-
grafo fue recibido con un enorme entusiasmo.

Chales Kall presenta el cinematógrafo a la prensa 
valenciana el 5 de septiembre de 1896, anunciaba 
que la empresa del Teatro Apolo acababa de 
contratar a Monsieur Charles Kall de Paris y que 
del 8 al 12 de ese mes presentaría la prodigiosa 
maravilla denominada cinematógrafo.

Una noche terrible

Para que os deis una idea del contenido de aque-
llas primitivas películas, copiaremos la descrip-
ción que el catálogo de Mèliès hacía de la película 
titulada Une nuit terrible: un tema divertido, 
lleno de vida y de acción. Se ve cómo un joven es 
atacado por unos ladrones cuando vuelve a su 
casa, lucha con ellos y deja a cuatro o cinco fuera 
de combate. La rapidez de la pelea y los golpes 
fulminantes del protagonista dejaban boquia-
biertos a los espectadores. El realizador de la 
cinta había utilizado un procedimiento que se 
usaba mucho en esta época, unas veces por 
intención y otras por puro azar, era L’acceleré, que 
consistía en rodar imágenes con baja cadencia y 
proyectarlas después a ritmo normal. El efecto 
era sorprendente, causaba aceleración de movi-
mientos y el público reía y se divertía a rabiar, lo 

que comúnmente hemos llamado com a tomasin.

El interés de los valencianos por el cinematógra-
fo iba en aumento. Durante las �estas de Navidad 
de 1896 se inauguró en Valencia el primer local 
especializado, se llamaba Cinematógrafo 
Lumière, estaba en la calle Zaragoza y la progra-
mación se renovaba diariamente. Poco a poco se 
fueron inaugurando nuevos locales dedicados a 
la proyección de películas: Elíseo Exprés, Cine-
matógrafo París, etc…

Si en la ciudad de Valencia, por su mayor densi-
dad demográ�ca, el cine se introdujo con 
rapidez, en el resto del país valenciano la pene-
tración de esta nueva invención fue mucho más 
lenta y tardía. Tenemos noticias de que, entre los 
años 1896 -1897, en Alicante hubo demostracio-
nes cinematográ�cas realizadas por un tal Nava-
rro, de Cartagena, que escribió a los hermanos 
Lumière para comprarles proyectores y películas. 
También los alicantinos Pedro Herrero y Pascual 
García, comerciantes de fotografía, hicieron en la 
capital alicantina algunas proyecciones entre 
1897-1898.

Notas: El siguiente capítulo: Las primeras pelícu-
las realizadas en Valencia



HA DESAPARECIDO...

La labor etnológica es una actividad que no tiene 
�n, con mayor motivo en una época como esta 
dada la velocidad con que pasan de moda maqui-
naria, objetos y, con ellos, modos de vida. Nunca 
se cierran las épocas. El buen investigador de este 
tema ha de estar al tanto para que no desaparez-
can objetos testigo con los derribos, nuevas cons-
trucciones y transformaciones en general.

• Pero esta debiera ser una acción coordinada 
entre los responsables de los museos, las conceja-
lías de cultura y el mismo pueblo. Cuando 
alguno de los eslabones de esta cadena falla se 
cometen desaguisados difíciles de subsanar, 
puesto que lo antiguo ya no vuelve y lo que se 
pierde desaparece para siempre.

•  Ya algo falla en este pueblo cuando en el plazo
 de meses se han perdido núcleos de interés
 como el Taller de aperaor -ya mencionado-
 sito en el antiguo cuartel de la Guardia Civil y
 propuesto por nosotros para crear un
 interesante ecomuseo en el centro del pueblo.

• Otro desastre tuvo lugar en la casa del
 Marqués de Torrellano, recientemente restau-

rada por el Excelentísimo Ayuntamiento, y 
donde recogimos una ingente cantidad de docu-
mentos que cubrían gran parte de la actividad 
ilicitana durante este siglo. Pero un desgraciado 
accidente hizo que, después de recogidos en 
grandes bolsas, el personal de la susodicha 
entidad los mandara quemar. Algún eslabón está 
fallando, ¿o no?

•  Sigue en el cauce del Vinapoló la
 almácera de Santa Ana acabándose de
 estropear. No decimos las lluvias, por no caer
 en ironías, pero sí la acción de los
 desaprensivos la están acabando de hacer
  polvo.

•  ¿Qué ha sido de la maquinaria,
 documentación etc. etc. de la
 fábrica de los Bordonado, hoy cines Ana?
 Dicen que quieren montar un Museo de la
 Industria, dicen. ¿Pues cómo creen que
 se crea un centro así, haciendo reuniones?

Está visto que algo falla. Y no creemos que sea 
por dinero, dado que se tiene para otras cosas 
bastante efímeras. Pero esta, como otras muchas, 
es una cuestión de criterios. Difícil cualidad en 
los tiempos que corren, vive Dios.
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Nº 5 - Marzo 1996

LOS ECOMUSEOS (II)

Fernando García Fontanet

El museo es considerado cada vez más como un 
instrumento didáctico destinado a crear la 
conciencia del patrimonio cultural, no ya para 
un “público” sino para y por una “comunidad”.

Cuando en el número 3 de nuestro boletín infor-
mativo hablamos de los ecomuseos y la posibili-
dad de crear en nuestra ciudad de Elche una serie 
de lugares que conservaran la cultura de nuestros 
antepasados, como podía ser el taller del cons-
tructor de carros (el aperaor), que comentába-
mos, o la pequeña fábrica donde se hacía el 
trabajo artesanal de las alpargatas y que se cerró 
al comienzo de la explosión industrial de la 
industria del calzado, en las décadas de los sesen-
ta y setenta, y que se conserva milagrosamente 
tal y como se dejó el último día, hablo de la 
empresa de los Torregrosa “Devilles”, o la casa 
del médico D. Julio López Orozco -desaparecida 
oscuramente hace unos meses- frente al Hotel 
Huerto del Cura o el Huerto San Plácido, y otros 
… Pretendíamos hacer ver la gran riqueza cultu-
ral que estamos eliminando, privando a la comu-
nidad y a las futuras generaciones de un legado 
enriquecedor y que contienen nuestras señas de 
identidad.

Hace poco recaló en nuestro museo una persona 
relacionada con el hecho museístico y que 
colabora con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra. Había viajado este pasado verano por Europa 
y traía la información y la re�exión sobre este 
tipo de museos. Llevaba el número de 
MUSEUM, dedicado a Georges Henri Rivière, 
el padre de los ecomuseos, de la nueva museísti-
ca.

Me impactó su de�nición evolutiva del           
ECOMUSEO, corta y precisa:

“Un ecomuseo es un instrumento que el poder 
político y la población conciben, fabrican y explo-
tan conjuntamente. El poder, con los expertos, las 
instalaciones y los recursos que pone a disposición; 
la población, según sus aspiraciones, sus conoci-
mientos y su idiosincrasia.

Un espejo, donde la población se contempla para 
reconocerse, donde busca la explicación del terri-
torio en el que está enraizada y en el que se 
sucedieron todos los pueblos que la precedieron, en 
la continuidad o discontinuidad de las generacio-
nes. Un espejo que la población ofrece a sus hués-
pedes para hacerse entender mejor, en el respeto de 
su trabajo, de sus formas y comportamiento y de 
su intimidad.

Una expresión del hombre y de la naturaleza. El 
hombre es allí interpretado en relación a su 
ámbito natural, y la naturaleza está presente en su 
estado salvaje, pero también tal como la sociedad 
tradicional y la sociedad industrial lo transforma-
ron a su imagen.

Una expresión del tiempo, cuando la interpreta-
ción remonta hasta el momento de la aparición 
del hombre y se va escalonando a través de los 
tiempos prehistóricos para desembocar en el 
tiempo del hombre de hoy. Con una apertura al 
mañana, sin por eso arrogarse poderes de 
decisión, el ecomuseo cumple una función en el 
campo de la información y del análisis crítico.
Una interpretación del espacio: de espacios           
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privilegiados donde detenerse, donde caminar.

Un laboratorio, en cuanto contribuye al estudio 
histórico y contemporáneo de la población y de su 
entorno y favorece la formación de especialistas en 
la materia, en colaboración con otras organizacio-
nes de investigación.

Un conservatorio, en la medida en que contribuye 
a la preservación del patrimonio natural y cultu-
ral de la población.

Una escuela, en la medida en que asocia la pobla-
ción a sus actividades de estudio y de protección y 
la incita a tomar conciencia de los problemas que 

plantea su propio futuro.

Este laboratorio, este conservatorio, esta escuela se 
inspiran en principios comunes. La cultura a la 
que pertenecen debe ser entendida en su sentido 
más amplio, y es por eso que se esfuerzan por 
hacer conocer su dignidad y su expresión artística, 
cualquiera sea el estrato social del que emanan 
esas expresiones.

Su diversidad no conoce límites, a tal punto 
di�eren sus elementos de un caso a otro. Su carac-
terística es la de no encerrase en sí mismos: 
reciben y dan.”
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ATISBOS

Nazario González Monteagudo

Mi excelente amiga doña María Dolores Peiró, 
hija de aquel humanista médico don Simeón 
Peiró al que el inefable abogado y buen poeta 
Toni Bru le hiciera en vida su ocurrente epita�o, 
le decía: “Aquí yace un gran doctor que por hacer 
algo malo, tuvo que hacerse pintor”, me pidió 
tiempo ha que hurgara en mis recuerdos y dedi-
cara alguna colaboración para El Setiet y lo 
primero que me vino a la mente fue la enorme 
a�ción que tenía el buenazo de su padre a la 
pintura, como también lo a�cionado que fue a 
los epita�os el letrado Antonio Brú, siendo una 
muestra lo citado.

Pero no conviene que me desvíe de mi inicial 
propósito de ir relatando recuerdos de mi dilata-
da existencia. Hagámoslo cronológicamente:

Nací en una casa del Ayuntamiento, frente a la 
Iglesia de San Juan de Elx, el 28 de julio de 1911 
y el 6 de junio de 1912 falleció mi padre siendo 
jardinero municipal que había sido contratado 
por don Andrés Tarí, jefe político a la sazón, en 
las postrimerías del siglo anterior. No puedo 
guardar recuerdo de mi prematura orfandad 
paterna; pero pasados unos pocos años me fui 
enterando por relatos de mi madre y de mis 
hermanos que el autor de mis días murió en acto 
de servicio, ya que fue un día que estaba traba-
jando en los jardincillos de nuestra rebonica 
Glorieta (tan maltratada últimamente), quiso 
aplacar el calor con un enorme trago de agua 
fría, de repeu, en el entonces llamado Café del 
Porquerol (hoy Florida), enfermó de una pulmo-
nía de las llamadas galopantes y en muy pocos 
días, falto de los medicamentos que vinieron 
después, nos quedamos sin padre, sin casa, sin 
sueldo y sin pan, amén de que el municipio nos 
desahució y tuvimos que marchar a Murcia, 

donde mi progenitor nos había dejado una 
humilde casita en la llamada Puerta Nueva, cuyo 
solar no era propio pues había que pagar renta.

De aquel primer viaje, acompañado de mi 
madre, mis hermanos Antonio y Andrés, de 14 y 
9 años respectivamente, parece ser que tenga el 
vago recuerdo, cuando acababa de cumplir mi 
primer año, de que íbamos en un enrome carro, 
tirado por fornidas mulas del transportista El 
Campanario, y sacié mi primer sueño viajero en 
los maternales brazos de mi madre, la que, falta 
de otros medios y habiendo aprendido de mi 
padre el o�cio y ejercicio de la �oricultura, venía 
a Elche a vender �ores en las tradicionales �estas 
que lo requerían.

Así fue que me fuese yo iniciando en los conoci-
mientos de las realizaciones paternas, de las que 
vi algunas fotografías de los artísticos ramos que 
hacía. De los avatares que nuestra accidentada 
vida nos proporcionó se ha salvado la foto que 
reproducimos a continuación, tomada el 14 de 
abril del año de gracia de 1905, con motivo de la 
primera visita que Alfonso XIII hizo a nuestro 
pueblo. Es casualidad la fecha (catorce de abril), 
que me hace rememorar aquel 14 de abril de 
1931 con la proclamación de la II República que 
abriera de par en par a las puertas de la esperanza 
para el mejoramiento de todos los Pueblos de 
España…

Pero pasemos a explicar la fotografía y sus moti-
vaciones del arco, el andador etc., para lo que me 
ayuda Alejandro Ramos Folqués, en su Historia 
de Elche.

A la salida de la primitiva estación del ferrocarril 
comenzaba un hermoso Paseo de la Estación que 
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terminaba, empezaba mejor dicho, con una 
artística escalinata a pocos metros de las que se 
llamaron Casas de la Virgen y cerca de la famosa 
Casa de Gómez, que aparece en la fotografía a la 
izquierda. Mi padre había hecho construir un 
amplio andador para que la carroza real entrara a 
la zona urbana de Elche viniendo por el centro 
del mencionado paseo y que su entrada tuviese 
mayor vistosidad, terminando la citada pasarela 
con el hermoso arco morisco que se ve, supera-
dornado con �ores y palmas diversas, lisas y 
rizadas como las del Domingo de Ramos, ador-
nos que habían sido colocados profusamente en 
la misma estación férrea y a lo largo de todo el 
paseo, como también por las calles hasta Santa 
María y el Huerto del Cura; pero mejor lo termi-
nará de explicar don Alejandro Ramos: “… 
siendo las catorce horas y cuarenta minutos el 
tren que le conducía (desde Alicante) se detuvo 
en la estación adornada de Elche. Contempló 
una parcial representación del “Misteri” en la 
Basílica de Santa María -le fue regalada la palma 
que llevaba el Ángel, y el Soberano la donó 
posteriormente a su madre- y visitó el paradisía-
co Huerto del Cura.

“Se puso el tablao de la Festa -escribió Alejandro 
Ramos Folqués- como para el día 15 (de agosto), 
con la sepultura abierta. La cama de la Virgen 
preparada. El tablao o tribuna del Ayuntamiento 
y, en su sitio preferente, se colocó el dosel real. 
También se colocó el andador, alargándole hasta 
la puerta mayor por donde entraría S.M.”

“El Ayuntamiento, sigue escribiendo el historia-
dor Ramos, levantó monumental arco de estilo 

morisco en donde estuvo el histórico postigo de 
Grañana, por donde pasan los viajeros que 
vienen de la estación. (…) Estuvo en Elche muy 
poco tiempo, ochenta minutos cortos, durante 
los cuales ha visto bajar y subir el ángel y oído el 
canto de los apóstoles en la Salve. Estuvo muy 
atento y satisfecho. En el Huerto del Cura estuvo 
unos diez minutos (…) Donó mil pesetas para 
que fueran distribuidas entre los pobres y 
establecimientos de caridad”.

“Costaron a Elche los preparativos para la recep-
ción y la visita 9.414 pesetas”.

Regresó a la capital de nuestra provincia en la 
misma tarde del día 14 de abril de 1905. El costo 
de la visita real, por lo fugaz que fue, nos resultó 
un poco cara, pero nuestra ciudad tuvo una �esta 
extraordinaria y puso de mani�esto una de las 
mayores manifestaciones culturales y artísticas 
que es su “Misteri”.

En Alicante -siguen las crónicas, donde estuvo 
por la mañana y por la tarde- de nuevo, Su 
Majestad asistió a una corrida de toros en la que 
actuaron los diestros Fuentes, Lagartijillo y Tem-
plaito […]”

Hasta aquí mi modesta contribución a la simpá-
tica, instructiva y necesaria revista El Setiet, para 
su número 5. Me gustaría que mis limitaciones 
no me impidan colaborar en números sucesivos, 
siempre que el director don Fernando García 
Fontanet y los lectores tengan la magnanimidad 
de soportarme.
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su número 5. Me gustaría que mis limitaciones 
no me impidan colaborar en números sucesivos, 
siempre que el director don Fernando García 
Fontanet y los lectores tengan la magnanimidad 
de soportarme.
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Nº 6 - Otoño 1996

EDITORIAL
TURISMO, SÍ, PERO… ¿DE CALIDAD?

El factor turístico es sin duda uno de los más 
potenciados en la sociedad de hoy porque aporta 
a las ciudades impulsoras una gran cantidad de 
divisas. Las instituciones públicas se afanan en 
ofertar toda clase de diversiones con el �n de que 
el visitante se sature de jolgorio y llene ese ocio 
efímero y puntual. Este parece ser el objetivo. 
Aparecen clubes, parques, maquinitas, urbaniza-
ciones, ferias y programas de actividades masivas 
con el �n de que el turista de las divisas no se 
aburra y vuelva, vuelva el próximo año con dine-
rito freso. Parece, vive Dios, que este sea el único 
turismo que interesa a las fuerzas vivas, con 
frecuencia bastante reacias a prestar atención a 
otros proyectos que no sean los estrictamente 
lucrativos.

Pero sin darnos cuenta, porque nos visitan lenta-
mente, sin armar barullo, nos va entrando otro 
tipo de visitante que sorprendentemente no va 
en busca de toda esa parafernalia banal, sino que 
busca lugares poco concurridos, va a la casa de 
otro tipo de entretenimiento más nutriente, más 
culto. Se interesa por la raíz de los pueblos, por 
sus monumentos más singulares, por su auténti-
co paisaje, no el de reciente urbanización. Y es 
una difícil cuestión la de dirigir a un visitante de 
este tipo en nuestra ciudad porque no hay itine-

rarios para turistas cultos, y no es porque no 
tengamos “materia prima”…

He aquí nuestra pregunta: ¿por qué no se poten-
cian instituciones en donde cabría la posibilidad 
de crear centros de investigación tales como el 
Hondo en cuanto a actividades ornitológicas, 
Puçol en el campo etnológico, la Alcudia desde el 
punto de vista arqueológico, etc., etc.? ¿No es 
posible promover en la propia ciudad la modali-
dad de “ecomuseos” en donde el visitante pueda 
conocer la cultura del pueblo que visita? Seguro 
que disfrutaría conociendo el proceso, la historia 
y utensilios de la palmera, o el antiguo cultivo del 
cáñamo, o nuestra cerámica íbera, o bien las 
migraciones de las aves del norte… ¡tantas cosas! 
¿Es que no interesaría a la ciudad que se celebra-
ran simposios nacionales e internacionales de 
temas tan interesantes como estos? ¿No es esto 
turismo? Nosotros pensamos que sí, que lo es y 
del bueno, del que da prestigio y solidez a una 
ciudad.

Lo triste es que ahí están las Instituciones nodri-
za dispuestas a colaborar, y encima sin ánimo de 
lucro. Sólo bastaría con echarle ganas al asunto e 
imaginación. Pero, ¡ay!, lo realmente “fotut” está 
en la gente que no es capaz de imaginar…
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RECUERDOS DE LA INFANCIA

Antonio Ródenas Maciá
Profesor del I.F.P. “La Torreta”

Tumbados en las balas de cáñamo apiladas en el 
barracón del tío Tonico (el de la Rotja), aquella 
pandilla tan singular de chicos y chicas de “Les 
casetes de la Mare de Déu” contemplábamos 
cómo pasaba el tiempo sin otra preocupación 
que el ¿a qué jugamos ahora? Saltábamos de unas 
balas a otras, también los hilos que tendidos de la 
rueda de hilar se dirigían hacia las estacas donde 
se ataban; hilos que el tío Tonico se había encar-
gado de hilar primorosamente con sus manos.

Solo sus gritos interrumpían nuestros juegos 
“nenes no me trenqueu les cordes!”, “no salteu!”, 
acompañados por el toque de atención hacia su 
menaor “i tu mena, bord!”. En ocasiones eran 
nuestras madres las que, por el tejado de tan 
singulares casas, hoy desaparecidas, voceaban 
“nene, el berenar!”, hora que algunos esperába-
mos para saborear, cuando tocaba, los manjares 
de la tienda de la Tía Consuelo -“rosqueta de 
tonyina amb tomata i en olivetes” 2,50 pesetas 
(“deu quinzets”)- o una “torraeta en oli” de la tía 

Chonetes (la mujer del Sepia), cuyo mimo hacia 
su cocina le dio fama a tan singular taberna.

¡Qué tiempos aquellos en los que hiladores, con 
su lento y pausado caminar, tejían los inicios de 
lo que es hoy una industria tecni�cada y un poco 
loca, el tiempo para ellos pasaba lento, pero sin 
pausa!

¡Qué tiempos en los que, sin televisión y otros 
trastos tecnológicos, la pandilla no tenía más 
tareas que divertirse o inventar con lo que tenía-
mos a mano! En este caso, el juguete era la rueda 
de menar, a la que nos gustaba darle vueltas y 
vueltas, y los hilos fruto del trabajo, en los cuales 
nos gustaba saltar, y entre juego y juego el 
descanso de las balas de cáñamo en las que, 
tendidos y mirando al techo del barracón, habla-
mos de nuestras cosas e, incluso, algunos nos 
atrevíamos a predecir nuestro futuro y nadie se 
aburría…



Nº 7 - Invierno 1997

LIMPIEZA DE LOS TONELES DE VINO

Francisco Pérez Soriano
Droguer Jubilat

Cuando empecé a trabajar en la droguería había 
una estrecha relación entre los artículos que 
vendíamos y el campo; no en balde los pocos 
insecticidas agrícolas que entonces se usaban, así 
como las pinturas y grasas para carros, el aceite 
para preparar els capots y el encerats etc., se 
adquirían en la botiga dels pots, nombre con el 
que también eran conocidas las droguerías. 

Todas estas labores, relacionadas con la agricul-
tura, han desaparecido, pues los insecticidas se 
expiden en almacenes especializados, los carros 
son piezas de museo y el plástico ha hecho inne-
cesaria la impermeabilización de la lona para la 
confección de los capotes para protegerse de la 
lluvia; aunque en alguna otra ocasión podremos 
comentar estos trabajos, hoy lo haré sobre una de 
las más curiosas: se trata de la limpieza de los 
barriles dedicados a la conservación del vino. 

Estos barriles o “boís” solían por efecto de la 
Bacterium aoeti picar el vino, dándole un punto 
de avinagramiento, al transformar el alcohol con 
ácido acético, no quedando más remedio enton-
ces, que proceder a la limpieza del “tonell”.

Esta operación se solía efectuar unos dos meses 
antes de la vendimia, que, si bien esta debía 
hacerse en función del grado de maduración de 
la uva, también es cierto que en esta zona es el 
mes de septiembre el aconsejado para la 
“velema”, tal y como queda re�ejado por la 
sabiduría popular en los dos refranes que siguen: 

“A darreres d’agost, a prop el most”
“Octubre �nit, raïm recollit”

Dos eran los procedimientos para la limpieza de 
las botas: el que usaba el “olí vedriol” (ácido 
sulfúrico) y el que empleaba la sosa cáustica. En 
el primero de ellos (para mí, el mejor) se actuaba 
de la siguiente manera:

En el caso de un barril de 20 cántaros de vino 
(unos 200 litros, puesto que un cántaro de vino 
equivale a 10’27 litros), se vertían en el mismo 
unos cinco litros de agua; después, con mucho 
cuidado y poco a poco, un litro (unos dos kilos y 
medio) de ácido sulfúrico, nunca al contrario, 
pues se podrían producir proyecciones peligro-
sas. Se tapaba el recipiente y se movía varias 
veces durante tres o cuatro días; una vez transcu-
rridos estos se vaciaba el contenido del bocoy, 
teniendo presente que el líquido era altamente 
peligroso. Se enjuagaba varias veces y �nalmente 
se le daba una “salmorrà” según la fórmula que 
�gura al �nal. 
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Con la sosa cáustica se procedía de forma muy 
similar, siendo 3 kilos la cantidad de sosa a diluir 
en los 5 litros de agua, siguiendo en lo demás el 
proceso anteriormente citado. 

Salmuera o “Salmorrà”. Se preparaba con 10 
litros de agua en la que se disolvían cuatro 
kilos de sal común, añadiéndole: higos secos, 
algarrobas, pedazos de limón, también sus 
hojas y tallos de fenoll (hinojo), tan abundan-
te en las cunetas de nuestros caminos, todo 
ello se vertía en el tonel y se mantenía varios 
días agitándolo frecuentemente con el �n de 
que se empaparan las paredes del tonel; pasa-
dos esos días se aclaraba algunas veces, no 
restándonos más que el quemar una metxa de 
sofre (pajuela), que si quemaba bien, sería 
señal inequívoca de que la limpieza había 
sido perfecta; si, por el contrario, se apagaba, 
sintiéndolo mucho, había que empezar de 
nuevo. 

La pajuela es una torcida de algodón recu-
bierta de azufre, que se conoce con el nombre 
de jerezana y de la que existen dos versiones: 
con y sin goteo. También hubo modelo de 
pajuela que estaba constituida por una tira de 
cartón de unos 25 cm. de longitud y 3 de 
anchura, recubierta igualmente de azufre; 
este modelo estaba ya en desuso. 

 Vino Nuevo. Si se quería evitar que se agriara 
el nuevo vino, se le podía añadir al mosto una 
vez fermentado 1 gramo de matabisul�to de 
sodio por cada litro de caldo.
 
Vino Agrio. Hay un truco para que este vino 
se pueda consumir, siempre que no esté agrio 
de forma exagerada, y es agregarle una pizca 
de bicarbonato de sosa, pero solamente al que 
se vaya a beber, ya que su efecto dura muy 
poco. 

•

•

•

•
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MUSEOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Víctor Manuel Agulló Boix
Ingeniero Superior Informática

Jose Antonio Jordá Serrano
Licenciado en Filología Inglesa. Traducciones

La revolución tecnológica en la que nos vemos 
inmersos en nuestros días ha afectado a muchos 
aspectos de nuestra vida cotidiana: han apareci-
do nuevas formas de relacionarnos, de divertir-
nos, de trabajar y, día tras día, nuevos conceptos 
asaltan vertiginosamente nuestras mentes, tales 
como el ciberespacio, los mundos virtuales, 
multimedia, etc. 

Este cambio tecnológico no tiene por qué estar 
reñido necesariamente con la conservación y el 
estudio de nuestras costumbres y labores más 
ancestrales, sino que nos puede servir de mucha 
ayuda, no solo en su conservación y en su 
estudio, sino en su divulgación, entre grandes, 
pequeños y gentes de otras tendencias culturales. 
Por este motivo, la introducción de las nuevas 
tecnologías y la innovación constante en los 
centros culturales y artísticos debe ser uno de los 
aspectos que no se debe descuidar en dichos 
lugares. 

La diversidad cultural de nuestro mundo es tan 
rica e interesante que sería una verdadera lástima 
dejar escapar tan preciado legado, y las nuevas 
tecnologías, así como el afán de muchas perso-
nas, puede ayudarnos en esta labor. 

A continuación, se exponen algunos de los resul-
tados más interesantes del estudio realizado en 
varios museos locales, nacionales y algunos de 
los centros culturales y artísticos más importan-
tes del mundo sobre la disponibilidad y el uso 
que realizan de las nuevas tecnologías. 

Presencia

La incorporación de las nuevas tecnologías en 
los museos no es algo nuevo para las grandes 
colecciones culturales de nuestro país y del 
extranjero, por ejemplo, el Museo Arqueológico 
Nacional lleva trabajando desde hace unos años 
en dos proyectos de ámbito europeo para infor-
matizar sus catálogos de fondos museográ�cos: 
el EMN (European Museum Network, Red Euro-
pea de Museos) y el proyecto RAMA (Remote 
Acces to Museums Archives, Acceso Remoto a 
Archivos de Museos), que han creado un sistema 
multimedia con el que los museos participantes 
dan acceso a sus colecciones a través de las redes 
de telecomunicaciones. Sin embargo, para las 
colecciones culturales más modestas, la incorpo-
ración de las nuevas tecnologías es algo más 
reciente. De unos pocos años a esta parte, los 
museos han ido incorporando nuevas herra-
mientas tecnológicas, desde un simple ordena-
dor hasta las herramientas necesarias para su 
completa integración en el exuberante mundo de 
las redes de información; desarrollos tales como 
HTML (HyperText Markup Language), VRML 
(Virtual Reality Modeling Language), Java, Javas-
cript, empiezan a estar presentes en algunos 
museos. 

Pero no todas las colecciones culturales dispo-
nen de las tecnologías necesarias y más recientes; 
en muchos museos, un PC puede ser todo un 
lujo. Los motivos de estas de�ciencias pueden ser 
variados: la falta de interés, el desconocimiento 
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de las mismas o el no disponer de los recursos 
materiales y humanos necesarios para tal �n. 
Estos dos últimos motivos parecen ser los incon-
venientes más importantes con los que se tropie-
zan los museos para poder incorporar nuevas 
tecnologías. 

A nivel local, se ha podido constatar la presencia 
de las tecnologías en los museos de nuestra 
ciudad, aunque por desgracia el nivel tecnológi-
co no es muy alto. Todos ellos disponen de herra-
mientas informáticas para el mantenimiento de 
inventarios y para la realización de tareas de 
o�cina.  

Como se puede observar, la tecnología más 
utilizada es la informática, y las demás normal-
mente se utilizan como sustento de esta última, 
como por ejemplo sistemas de audio e imagen. 

Utilidad

Uno de los aspectos del estudio, además de la 
presencia de las nuevas tecnologías en los 
museos, es la utilidad que hacen de las mismas. 

Dos son los usos más frecuentes de la tecnología 
informática en los centros culturales. Por una 
parte, el ordenador facilita las tareas o�máticas 
de los museos, tales como la redacción de docu-
mentos y publicaciones y, por otra, ayuda al 
mantenimiento de los sistemas de inventario de 
los museos mediante sistemas de gestión de 
bases de datos, como por ejemplo el SVI (Sistema 
Valencià d’Inventaris), en los museos de la 
Comunidad Valenciana. 

No solo la tecnología informática se encuentra 
presente en los museos, sino también nos encon-
tramos con sistemas de vídeo, que ayudan a la 
recopilación de valiosas imágenes que nos 
ayudan a comprender y a mostrar mejor la diver-
sidad cultural de nuestro mundo, así como siste-
mas de audio que nos permiten recopilar y 
conservar historias y canciones ancestrales. Estas 
herramientas también aportan ayuda a la tecno-
logía informática y viceversa, son los sistemas 
multimedia. 

Los sistemas multimedia ya están disponibles en 
algunos museos. El uso adecuado de estas herra-
mientas puede ser muy interesante, aparece la 

posibilidad de editar CDs seductivos y divulgati-
vos para dar a conocer el contenido de los 
museos; también se pueden recopilar historias, 
conversaciones y canciones antiguas a través de 
los sistemas de audio, o bien recopilar y conser-
var imágenes, películas, así como retocarlas, 
montar videos divulgativos… Las posibilidades 
de estos sistemas son inmensas. 

También aparecen, pero en posiciones ín�mas, 
los nuevos sistemas de almacenamiento de datos, 
destinados a la conservación de la información 
en copias de seguridad. Este es uno de los aspec-
tos de mayor importancia debido a que una 
pérdida de información en un centro cultural 
puede llegar a ser una gran pérdida cultural. 

Un nuevo mundo, una nueva cultura ha apareci-
do ante nosotros: es el fenómeno Internet. Algu-
nos museos ya disponen de ella y el gran abanico 
de posibilidades que ofrece, muchos ya ofrecen 
hojas web donde se dan a conocer (mediante 
desarrollos HTML, Java, Javascript) aplicaciones 
de correo electrónico donde ponerse en contacto 
con otras colecciones culturales, así como con 
otras personas de distintas culturas; news (foros 
de discusión) donde debatir sobre algún fenóme-
no cultural o sobre lo que deseen; han �orecido 
nuevos museos dentro de la red, museos virtua-
les, espacios virtuales, no físicos, donde se mues-
tran obras de arte, que permiten generar discu-
siones e intercambios de ideas entre las diferen-
tes partes que conforman el mundo de la cultura 
y el arte. La realidad virtual también tiene cabida 
dentro de este mundo, la red permite la visión de 
mundos virtuales a través de herramientas como 
VRML (Virtual Realty Modeling Language) y la 
programación de interactivos. 

Los años venideros

Es difícil saber lo que pasará en los próximos 
años, pero parece ser que las tecnologías segui-
rán incorporándose a las colecciones culturales 
con gran rapidez. 

En el mundo de los sistemas de bases de datos, 
los museos irán desarrollando sistemas (bases de 
inventario, tradiciones, documentales…) más 
fáciles de usar, entornos más amigables, así como 
la compartición de esta información entre las 
distintas colecciones culturales. 

Los sistemas multimedia son una forma de facili-
tar el conocimiento de las colecciones culturales, 
así como su ayuda en la recopilación y conserva-
ción del material cultural. Todas estas imágenes 
y sonidos también pueden estar disponibles en la 
red sin ninguna di�cultad.
 
Aparecerán sistemas de Realidad Virtual, con los 
que construir un mundo virtual en el interior de 
un sistema informático, una cosa útil para 
diferentes aplicaciones culturales. Se podrán 
efectuar paseos virtuales walkthrough por las 
colecciones culturales sin estar en ellos de forma 
física. También se pueden realizar escenarios 
virtuales que comprendan el museo y una 
ampliación de él; no habrá problema de espacio 
físico en los museos, ya que el espacio virtual 
puede ser lo grande que se desee.  Se podrán 
reconstruir escenarios antiguos, por ejemplo, 
cómo era la casa rural antiguamente. Las posibi-
lidades de la realidad virtual son ilimitadas; un 
mundo virtual puede hacer lo invisible visible y 
lo abstracto concreto. Todos estos mundos 
virtuales también pueden estar disponibles en la 
red, por ejemplo, con herramientas VRML. 

La implantación de los sistemas de comunica-
ción dentro de las propias organizaciones permi-
tirá el acceso (restringido) y la compartición de 

información cultural a través de las bases de 
datos.  Internet se usa como un espacio de desa-
rrollo, de comunicación, de expansión. Gracias a 
Dios, los museos reales y virtuales están estable-
ciendo su presencia e interactividad en la red, 
dando mayor in�uencia al contenido del arte y a 
la cultura mundial. Tecnologías como Java y 
VRML serán cruciales para las webs de los 
museos. 

Los museos virtuales son el futuro y la posibili-
dad de mostrar los trabajos artísticos vía Inter-
net, posibilitando la creación de una audiencia 
inmensa. 

También, los nuevos sistemas de comunicación 
basados en RDSI (Red Digital de Servicios 
Integrados) permitirán la transmisión por voz, 
datos e imágenes de forma e�caz, como por 
ejemplo la videoconferencia. 

El medio debe ser aún asimilado por el ser 
humano, la utilización de los nuevos recursos ha 
de llegar a ser psicológicamente aceptada por 
toda la gente. Todo esto in�uirá en la libertad de 
expresión, en dar a conocer a un amplio sector el 
trabajo que se esté efectuando, eliminará fronte-
ras físicas. ¿Dónde está el límite? 



La revolución tecnológica en la que nos vemos 
inmersos en nuestros días ha afectado a muchos 
aspectos de nuestra vida cotidiana: han apareci-
do nuevas formas de relacionarnos, de divertir-
nos, de trabajar y, día tras día, nuevos conceptos 
asaltan vertiginosamente nuestras mentes, tales 
como el ciberespacio, los mundos virtuales, 
multimedia, etc. 

Este cambio tecnológico no tiene por qué estar 
reñido necesariamente con la conservación y el 
estudio de nuestras costumbres y labores más 
ancestrales, sino que nos puede servir de mucha 
ayuda, no solo en su conservación y en su 
estudio, sino en su divulgación, entre grandes, 
pequeños y gentes de otras tendencias culturales. 
Por este motivo, la introducción de las nuevas 
tecnologías y la innovación constante en los 
centros culturales y artísticos debe ser uno de los 
aspectos que no se debe descuidar en dichos 
lugares. 

La diversidad cultural de nuestro mundo es tan 
rica e interesante que sería una verdadera lástima 
dejar escapar tan preciado legado, y las nuevas 
tecnologías, así como el afán de muchas perso-
nas, puede ayudarnos en esta labor. 

A continuación, se exponen algunos de los resul-
tados más interesantes del estudio realizado en 
varios museos locales, nacionales y algunos de 
los centros culturales y artísticos más importan-
tes del mundo sobre la disponibilidad y el uso 
que realizan de las nuevas tecnologías. 

Presencia

La incorporación de las nuevas tecnologías en 
los museos no es algo nuevo para las grandes 
colecciones culturales de nuestro país y del 
extranjero, por ejemplo, el Museo Arqueológico 
Nacional lleva trabajando desde hace unos años 
en dos proyectos de ámbito europeo para infor-
matizar sus catálogos de fondos museográ�cos: 
el EMN (European Museum Network, Red Euro-
pea de Museos) y el proyecto RAMA (Remote 
Acces to Museums Archives, Acceso Remoto a 
Archivos de Museos), que han creado un sistema 
multimedia con el que los museos participantes 
dan acceso a sus colecciones a través de las redes 
de telecomunicaciones. Sin embargo, para las 
colecciones culturales más modestas, la incorpo-
ración de las nuevas tecnologías es algo más 
reciente. De unos pocos años a esta parte, los 
museos han ido incorporando nuevas herra-
mientas tecnológicas, desde un simple ordena-
dor hasta las herramientas necesarias para su 
completa integración en el exuberante mundo de 
las redes de información; desarrollos tales como 
HTML (HyperText Markup Language), VRML 
(Virtual Reality Modeling Language), Java, Javas-
cript, empiezan a estar presentes en algunos 
museos. 

Pero no todas las colecciones culturales dispo-
nen de las tecnologías necesarias y más recientes; 
en muchos museos, un PC puede ser todo un 
lujo. Los motivos de estas de�ciencias pueden ser 
variados: la falta de interés, el desconocimiento 

de las mismas o el no disponer de los recursos 
materiales y humanos necesarios para tal �n. 
Estos dos últimos motivos parecen ser los incon-
venientes más importantes con los que se tropie-
zan los museos para poder incorporar nuevas 
tecnologías. 

A nivel local, se ha podido constatar la presencia 
de las tecnologías en los museos de nuestra 
ciudad, aunque por desgracia el nivel tecnológi-
co no es muy alto. Todos ellos disponen de herra-
mientas informáticas para el mantenimiento de 
inventarios y para la realización de tareas de 
o�cina.  

Como se puede observar, la tecnología más 
utilizada es la informática, y las demás normal-
mente se utilizan como sustento de esta última, 
como por ejemplo sistemas de audio e imagen. 

Utilidad

Uno de los aspectos del estudio, además de la 
presencia de las nuevas tecnologías en los 
museos, es la utilidad que hacen de las mismas. 

Dos son los usos más frecuentes de la tecnología 
informática en los centros culturales. Por una 
parte, el ordenador facilita las tareas o�máticas 
de los museos, tales como la redacción de docu-
mentos y publicaciones y, por otra, ayuda al 
mantenimiento de los sistemas de inventario de 
los museos mediante sistemas de gestión de 
bases de datos, como por ejemplo el SVI (Sistema 
Valencià d’Inventaris), en los museos de la 
Comunidad Valenciana. 

No solo la tecnología informática se encuentra 
presente en los museos, sino también nos encon-
tramos con sistemas de vídeo, que ayudan a la 
recopilación de valiosas imágenes que nos 
ayudan a comprender y a mostrar mejor la diver-
sidad cultural de nuestro mundo, así como siste-
mas de audio que nos permiten recopilar y 
conservar historias y canciones ancestrales. Estas 
herramientas también aportan ayuda a la tecno-
logía informática y viceversa, son los sistemas 
multimedia. 

Los sistemas multimedia ya están disponibles en 
algunos museos. El uso adecuado de estas herra-
mientas puede ser muy interesante, aparece la 

posibilidad de editar CDs seductivos y divulgati-
vos para dar a conocer el contenido de los 
museos; también se pueden recopilar historias, 
conversaciones y canciones antiguas a través de 
los sistemas de audio, o bien recopilar y conser-
var imágenes, películas, así como retocarlas, 
montar videos divulgativos… Las posibilidades 
de estos sistemas son inmensas. 

También aparecen, pero en posiciones ín�mas, 
los nuevos sistemas de almacenamiento de datos, 
destinados a la conservación de la información 
en copias de seguridad. Este es uno de los aspec-
tos de mayor importancia debido a que una 
pérdida de información en un centro cultural 
puede llegar a ser una gran pérdida cultural. 

Un nuevo mundo, una nueva cultura ha apareci-
do ante nosotros: es el fenómeno Internet. Algu-
nos museos ya disponen de ella y el gran abanico 
de posibilidades que ofrece, muchos ya ofrecen 
hojas web donde se dan a conocer (mediante 
desarrollos HTML, Java, Javascript) aplicaciones 
de correo electrónico donde ponerse en contacto 
con otras colecciones culturales, así como con 
otras personas de distintas culturas; news (foros 
de discusión) donde debatir sobre algún fenóme-
no cultural o sobre lo que deseen; han �orecido 
nuevos museos dentro de la red, museos virtua-
les, espacios virtuales, no físicos, donde se mues-
tran obras de arte, que permiten generar discu-
siones e intercambios de ideas entre las diferen-
tes partes que conforman el mundo de la cultura 
y el arte. La realidad virtual también tiene cabida 
dentro de este mundo, la red permite la visión de 
mundos virtuales a través de herramientas como 
VRML (Virtual Realty Modeling Language) y la 
programación de interactivos. 

Los años venideros

Es difícil saber lo que pasará en los próximos 
años, pero parece ser que las tecnologías segui-
rán incorporándose a las colecciones culturales 
con gran rapidez. 

En el mundo de los sistemas de bases de datos, 
los museos irán desarrollando sistemas (bases de 
inventario, tradiciones, documentales…) más 
fáciles de usar, entornos más amigables, así como 
la compartición de esta información entre las 
distintas colecciones culturales. 
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Los sistemas multimedia son una forma de facili-
tar el conocimiento de las colecciones culturales, 
así como su ayuda en la recopilación y conserva-
ción del material cultural. Todas estas imágenes 
y sonidos también pueden estar disponibles en la 
red sin ninguna di�cultad.
 
Aparecerán sistemas de Realidad Virtual, con los 
que construir un mundo virtual en el interior de 
un sistema informático, una cosa útil para 
diferentes aplicaciones culturales. Se podrán 
efectuar paseos virtuales walkthrough por las 
colecciones culturales sin estar en ellos de forma 
física. También se pueden realizar escenarios 
virtuales que comprendan el museo y una 
ampliación de él; no habrá problema de espacio 
físico en los museos, ya que el espacio virtual 
puede ser lo grande que se desee.  Se podrán 
reconstruir escenarios antiguos, por ejemplo, 
cómo era la casa rural antiguamente. Las posibi-
lidades de la realidad virtual son ilimitadas; un 
mundo virtual puede hacer lo invisible visible y 
lo abstracto concreto. Todos estos mundos 
virtuales también pueden estar disponibles en la 
red, por ejemplo, con herramientas VRML. 

La implantación de los sistemas de comunica-
ción dentro de las propias organizaciones permi-
tirá el acceso (restringido) y la compartición de 

información cultural a través de las bases de 
datos.  Internet se usa como un espacio de desa-
rrollo, de comunicación, de expansión. Gracias a 
Dios, los museos reales y virtuales están estable-
ciendo su presencia e interactividad en la red, 
dando mayor in�uencia al contenido del arte y a 
la cultura mundial. Tecnologías como Java y 
VRML serán cruciales para las webs de los 
museos. 

Los museos virtuales son el futuro y la posibili-
dad de mostrar los trabajos artísticos vía Inter-
net, posibilitando la creación de una audiencia 
inmensa. 

También, los nuevos sistemas de comunicación 
basados en RDSI (Red Digital de Servicios 
Integrados) permitirán la transmisión por voz, 
datos e imágenes de forma e�caz, como por 
ejemplo la videoconferencia. 

El medio debe ser aún asimilado por el ser 
humano, la utilización de los nuevos recursos ha 
de llegar a ser psicológicamente aceptada por 
toda la gente. Todo esto in�uirá en la libertad de 
expresión, en dar a conocer a un amplio sector el 
trabajo que se esté efectuando, eliminará fronte-
ras físicas. ¿Dónde está el límite? 



La revolución tecnológica en la que nos vemos 
inmersos en nuestros días ha afectado a muchos 
aspectos de nuestra vida cotidiana: han apareci-
do nuevas formas de relacionarnos, de divertir-
nos, de trabajar y, día tras día, nuevos conceptos 
asaltan vertiginosamente nuestras mentes, tales 
como el ciberespacio, los mundos virtuales, 
multimedia, etc. 

Este cambio tecnológico no tiene por qué estar 
reñido necesariamente con la conservación y el 
estudio de nuestras costumbres y labores más 
ancestrales, sino que nos puede servir de mucha 
ayuda, no solo en su conservación y en su 
estudio, sino en su divulgación, entre grandes, 
pequeños y gentes de otras tendencias culturales. 
Por este motivo, la introducción de las nuevas 
tecnologías y la innovación constante en los 
centros culturales y artísticos debe ser uno de los 
aspectos que no se debe descuidar en dichos 
lugares. 

La diversidad cultural de nuestro mundo es tan 
rica e interesante que sería una verdadera lástima 
dejar escapar tan preciado legado, y las nuevas 
tecnologías, así como el afán de muchas perso-
nas, puede ayudarnos en esta labor. 

A continuación, se exponen algunos de los resul-
tados más interesantes del estudio realizado en 
varios museos locales, nacionales y algunos de 
los centros culturales y artísticos más importan-
tes del mundo sobre la disponibilidad y el uso 
que realizan de las nuevas tecnologías. 

Presencia

La incorporación de las nuevas tecnologías en 
los museos no es algo nuevo para las grandes 
colecciones culturales de nuestro país y del 
extranjero, por ejemplo, el Museo Arqueológico 
Nacional lleva trabajando desde hace unos años 
en dos proyectos de ámbito europeo para infor-
matizar sus catálogos de fondos museográ�cos: 
el EMN (European Museum Network, Red Euro-
pea de Museos) y el proyecto RAMA (Remote 
Acces to Museums Archives, Acceso Remoto a 
Archivos de Museos), que han creado un sistema 
multimedia con el que los museos participantes 
dan acceso a sus colecciones a través de las redes 
de telecomunicaciones. Sin embargo, para las 
colecciones culturales más modestas, la incorpo-
ración de las nuevas tecnologías es algo más 
reciente. De unos pocos años a esta parte, los 
museos han ido incorporando nuevas herra-
mientas tecnológicas, desde un simple ordena-
dor hasta las herramientas necesarias para su 
completa integración en el exuberante mundo de 
las redes de información; desarrollos tales como 
HTML (HyperText Markup Language), VRML 
(Virtual Reality Modeling Language), Java, Javas-
cript, empiezan a estar presentes en algunos 
museos. 

Pero no todas las colecciones culturales dispo-
nen de las tecnologías necesarias y más recientes; 
en muchos museos, un PC puede ser todo un 
lujo. Los motivos de estas de�ciencias pueden ser 
variados: la falta de interés, el desconocimiento 

de las mismas o el no disponer de los recursos 
materiales y humanos necesarios para tal �n. 
Estos dos últimos motivos parecen ser los incon-
venientes más importantes con los que se tropie-
zan los museos para poder incorporar nuevas 
tecnologías. 

A nivel local, se ha podido constatar la presencia 
de las tecnologías en los museos de nuestra 
ciudad, aunque por desgracia el nivel tecnológi-
co no es muy alto. Todos ellos disponen de herra-
mientas informáticas para el mantenimiento de 
inventarios y para la realización de tareas de 
o�cina.  

Como se puede observar, la tecnología más 
utilizada es la informática, y las demás normal-
mente se utilizan como sustento de esta última, 
como por ejemplo sistemas de audio e imagen. 

Utilidad

Uno de los aspectos del estudio, además de la 
presencia de las nuevas tecnologías en los 
museos, es la utilidad que hacen de las mismas. 

Dos son los usos más frecuentes de la tecnología 
informática en los centros culturales. Por una 
parte, el ordenador facilita las tareas o�máticas 
de los museos, tales como la redacción de docu-
mentos y publicaciones y, por otra, ayuda al 
mantenimiento de los sistemas de inventario de 
los museos mediante sistemas de gestión de 
bases de datos, como por ejemplo el SVI (Sistema 
Valencià d’Inventaris), en los museos de la 
Comunidad Valenciana. 

No solo la tecnología informática se encuentra 
presente en los museos, sino también nos encon-
tramos con sistemas de vídeo, que ayudan a la 
recopilación de valiosas imágenes que nos 
ayudan a comprender y a mostrar mejor la diver-
sidad cultural de nuestro mundo, así como siste-
mas de audio que nos permiten recopilar y 
conservar historias y canciones ancestrales. Estas 
herramientas también aportan ayuda a la tecno-
logía informática y viceversa, son los sistemas 
multimedia. 

Los sistemas multimedia ya están disponibles en 
algunos museos. El uso adecuado de estas herra-
mientas puede ser muy interesante, aparece la 

posibilidad de editar CDs seductivos y divulgati-
vos para dar a conocer el contenido de los 
museos; también se pueden recopilar historias, 
conversaciones y canciones antiguas a través de 
los sistemas de audio, o bien recopilar y conser-
var imágenes, películas, así como retocarlas, 
montar videos divulgativos… Las posibilidades 
de estos sistemas son inmensas. 

También aparecen, pero en posiciones ín�mas, 
los nuevos sistemas de almacenamiento de datos, 
destinados a la conservación de la información 
en copias de seguridad. Este es uno de los aspec-
tos de mayor importancia debido a que una 
pérdida de información en un centro cultural 
puede llegar a ser una gran pérdida cultural. 

Un nuevo mundo, una nueva cultura ha apareci-
do ante nosotros: es el fenómeno Internet. Algu-
nos museos ya disponen de ella y el gran abanico 
de posibilidades que ofrece, muchos ya ofrecen 
hojas web donde se dan a conocer (mediante 
desarrollos HTML, Java, Javascript) aplicaciones 
de correo electrónico donde ponerse en contacto 
con otras colecciones culturales, así como con 
otras personas de distintas culturas; news (foros 
de discusión) donde debatir sobre algún fenóme-
no cultural o sobre lo que deseen; han �orecido 
nuevos museos dentro de la red, museos virtua-
les, espacios virtuales, no físicos, donde se mues-
tran obras de arte, que permiten generar discu-
siones e intercambios de ideas entre las diferen-
tes partes que conforman el mundo de la cultura 
y el arte. La realidad virtual también tiene cabida 
dentro de este mundo, la red permite la visión de 
mundos virtuales a través de herramientas como 
VRML (Virtual Realty Modeling Language) y la 
programación de interactivos. 

Los años venideros

Es difícil saber lo que pasará en los próximos 
años, pero parece ser que las tecnologías segui-
rán incorporándose a las colecciones culturales 
con gran rapidez. 

En el mundo de los sistemas de bases de datos, 
los museos irán desarrollando sistemas (bases de 
inventario, tradiciones, documentales…) más 
fáciles de usar, entornos más amigables, así como 
la compartición de esta información entre las 
distintas colecciones culturales. 

Los sistemas multimedia son una forma de facili-
tar el conocimiento de las colecciones culturales, 
así como su ayuda en la recopilación y conserva-
ción del material cultural. Todas estas imágenes 
y sonidos también pueden estar disponibles en la 
red sin ninguna di�cultad.
 
Aparecerán sistemas de Realidad Virtual, con los 
que construir un mundo virtual en el interior de 
un sistema informático, una cosa útil para 
diferentes aplicaciones culturales. Se podrán 
efectuar paseos virtuales walkthrough por las 
colecciones culturales sin estar en ellos de forma 
física. También se pueden realizar escenarios 
virtuales que comprendan el museo y una 
ampliación de él; no habrá problema de espacio 
físico en los museos, ya que el espacio virtual 
puede ser lo grande que se desee.  Se podrán 
reconstruir escenarios antiguos, por ejemplo, 
cómo era la casa rural antiguamente. Las posibi-
lidades de la realidad virtual son ilimitadas; un 
mundo virtual puede hacer lo invisible visible y 
lo abstracto concreto. Todos estos mundos 
virtuales también pueden estar disponibles en la 
red, por ejemplo, con herramientas VRML. 

La implantación de los sistemas de comunica-
ción dentro de las propias organizaciones permi-
tirá el acceso (restringido) y la compartición de 

información cultural a través de las bases de 
datos.  Internet se usa como un espacio de desa-
rrollo, de comunicación, de expansión. Gracias a 
Dios, los museos reales y virtuales están estable-
ciendo su presencia e interactividad en la red, 
dando mayor in�uencia al contenido del arte y a 
la cultura mundial. Tecnologías como Java y 
VRML serán cruciales para las webs de los 
museos. 

Los museos virtuales son el futuro y la posibili-
dad de mostrar los trabajos artísticos vía Inter-
net, posibilitando la creación de una audiencia 
inmensa. 

También, los nuevos sistemas de comunicación 
basados en RDSI (Red Digital de Servicios 
Integrados) permitirán la transmisión por voz, 
datos e imágenes de forma e�caz, como por 
ejemplo la videoconferencia. 

El medio debe ser aún asimilado por el ser 
humano, la utilización de los nuevos recursos ha 
de llegar a ser psicológicamente aceptada por 
toda la gente. Todo esto in�uirá en la libertad de 
expresión, en dar a conocer a un amplio sector el 
trabajo que se esté efectuando, eliminará fronte-
ras físicas. ¿Dónde está el límite? 
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Nº 8 - Invierno 1998

LA SIEGA
LAS CUADRILLAS DE SEGADORES 

Antonio López Brotons “Carabino”

Con la introducción del regadío en el Campo de 
Elche, a principio de siglo, los cultivos de cerea-
les se extendieron en todas las �ncas de nuestro 
término municipal, al tener asegurada la cosecha 
gracias a la disponibilidad de agua para riego. 
Por lo tanto, la demanda de mano de obra para la 
siega y recolección de trigo y otros cereales se 
incrementó notablemente.
 
Tradicionalmente, las cuadrillas de segadores 
provenían de La Mancha y poblaciones de la 
Vega Baja y Murcia, ya que los jornaleros autóc-
tonos de la zona eran insu�cientes para llevar a 
cabo enteramente el trabajo. En general, estas se 
componían de cuatro o cinco miembros, a la 

cabeza de los cuales estaba el mayoral, que era el 
encargado de tratar con el dueño de la �nca en la 
que iban a desarrollar su trabajo. A menudo, se 
establecían lazos de amistad entre ambos, de 
manera que año tras año venían desde sus tierras 
de origen para trabajar en la misma �nca durante 
la siega. 

El mayoral, en cuanto recibía el aviso del dueño 
de la �nca donde solía empezar la temporada de 
siega, reunía su cuadrilla de segadores y se 
desplazaban con los medios de la época: a pie, en 
carro, en tren… hasta su lugar de trabajo. Una 
vez allí, eran hospedados generalmente en los 
pajares o almacenes de la casa, lugar donde 
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solían pernoctar abrigándose con una manta. Su 
equipaje era ligero. Se componía de un petate en 
el que llevaban la muda y los efectos personales.  
La mayor parte de ellos permanecían en el lugar 
durante toda la temporada, ya que, con frecuen-
cia, después de trabajar en una �nca pasaban a 
trabajar en otra cercana. Por otro lado, aquellas 
cuadrillas, cuyo lugar de procedencia era más 
cercano, a veces volvían a sus casas los �nes de 
semana. 

En lo referido al aseo personal y lavado de las 
mudas, eran ellos mismos los que debían encar-
garse de tal tarea, aunque las mujeres de las 
casas, a menudo, solían ayudarles en este cometi-
do. 
La siega empezaba de manera inmediata. Por las 
mañanas se levantaban a la salida del sol, toma-
ban un desayuno ligero, a base de algunos rollos 
hechos en casa, y un trago de aguardiente que 
tenía preparado el ama de casa. Acto seguido, se 
marchaban al tajo y empezaban a segar. A las 
ocho, hora solar, el mayoral mandaba descansar 
y se almorzaba pan y “companaje”. Para beber 
disponían de una botija y un barrilito con vino, 
que se guardaban en un sombraje que hacían 

cerca del tajo.
 
Al mediodía, a las 12 hora solar, se paraba a 
comer. Si estaban cerca de la casa, la dueña les 
preparaba unas sopas de ajo, unas gachasmigas 
o, en ocasiones, un perol de arroz y conejo, que 
comían sentados en el suelo. Si estaban lejos, les 
llevaban la comida. Se hacía siesta bajo cualquier 
sombra y a las tres y cuarto se ponían a segar 
hasta la puesta del sol. 
Además de estos descansos, se hacían dos para-
das por la mañana y otras dos por la tarde para 
fumar. Eran las llamadas “fumaes”, en las que se 
descansaba durante un cuarto de hora habitual-
mente. Se encendía un cigarrillo y se bebía un 
poco de aguardiente. Al mismo tiempo, se apro-
vechaba para a�lar las hoces de �lo, que eran las 
que llevaba la gente de Redován. Los de Abanilla 
utilizaban hoces de dientes y, además, un delan-
tal blanco que los distinguía.

Cada segador llevaba sus hoces, zoquetas para 
proteger los dedos de la mano izquierda del �lo 
de la hoz de segar y, algunos, dedales de cuero 
para resguardar el dedo índice que no estaba 
protegido por la zoqueta.



Con la introducción del regadío en el Campo de 
Elche, a principio de siglo, los cultivos de cerea-
les se extendieron en todas las �ncas de nuestro 
término municipal, al tener asegurada la cosecha 
gracias a la disponibilidad de agua para riego. 
Por lo tanto, la demanda de mano de obra para la 
siega y recolección de trigo y otros cereales se 
incrementó notablemente.
 
Tradicionalmente, las cuadrillas de segadores 
provenían de La Mancha y poblaciones de la 
Vega Baja y Murcia, ya que los jornaleros autóc-
tonos de la zona eran insu�cientes para llevar a 
cabo enteramente el trabajo. En general, estas se 
componían de cuatro o cinco miembros, a la 

cabeza de los cuales estaba el mayoral, que era el 
encargado de tratar con el dueño de la �nca en la 
que iban a desarrollar su trabajo. A menudo, se 
establecían lazos de amistad entre ambos, de 
manera que año tras año venían desde sus tierras 
de origen para trabajar en la misma �nca durante 
la siega. 

El mayoral, en cuanto recibía el aviso del dueño 
de la �nca donde solía empezar la temporada de 
siega, reunía su cuadrilla de segadores y se 
desplazaban con los medios de la época: a pie, en 
carro, en tren… hasta su lugar de trabajo. Una 
vez allí, eran hospedados generalmente en los 
pajares o almacenes de la casa, lugar donde 

solían pernoctar abrigándose con una manta. Su 
equipaje era ligero. Se componía de un petate en 
el que llevaban la muda y los efectos personales.  
La mayor parte de ellos permanecían en el lugar 
durante toda la temporada, ya que, con frecuen-
cia, después de trabajar en una �nca pasaban a 
trabajar en otra cercana. Por otro lado, aquellas 
cuadrillas, cuyo lugar de procedencia era más 
cercano, a veces volvían a sus casas los �nes de 
semana. 

En lo referido al aseo personal y lavado de las 
mudas, eran ellos mismos los que debían encar-
garse de tal tarea, aunque las mujeres de las 
casas, a menudo, solían ayudarles en este cometi-
do. 
La siega empezaba de manera inmediata. Por las 
mañanas se levantaban a la salida del sol, toma-
ban un desayuno ligero, a base de algunos rollos 
hechos en casa, y un trago de aguardiente que 
tenía preparado el ama de casa. Acto seguido, se 
marchaban al tajo y empezaban a segar. A las 
ocho, hora solar, el mayoral mandaba descansar 
y se almorzaba pan y “companaje”. Para beber 
disponían de una botija y un barrilito con vino, 
que se guardaban en un sombraje que hacían 

cerca del tajo.
 
Al mediodía, a las 12 hora solar, se paraba a 
comer. Si estaban cerca de la casa, la dueña les 
preparaba unas sopas de ajo, unas gachasmigas 
o, en ocasiones, un perol de arroz y conejo, que 
comían sentados en el suelo. Si estaban lejos, les 
llevaban la comida. Se hacía siesta bajo cualquier 
sombra y a las tres y cuarto se ponían a segar 
hasta la puesta del sol. 
Además de estos descansos, se hacían dos para-
das por la mañana y otras dos por la tarde para 
fumar. Eran las llamadas “fumaes”, en las que se 
descansaba durante un cuarto de hora habitual-
mente. Se encendía un cigarrillo y se bebía un 
poco de aguardiente. Al mismo tiempo, se apro-
vechaba para a�lar las hoces de �lo, que eran las 
que llevaba la gente de Redován. Los de Abanilla 
utilizaban hoces de dientes y, además, un delan-
tal blanco que los distinguía.

Cada segador llevaba sus hoces, zoquetas para 
proteger los dedos de la mano izquierda del �lo 
de la hoz de segar y, algunos, dedales de cuero 
para resguardar el dedo índice que no estaba 
protegido por la zoqueta.
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TRADICIONES OLVIDADAS: UNA DIVERSIÓN POPULAR
EL FAROLET 
Juan Galiano “Brosses”

El mundo del juguete está lleno de fantasía, basta 
con ver la cantidad de medios de entretenimien-
to tanto educativos como, simplemente, recreati-
vos que disponen los niños de nuestros días. Esto 
no siempre ha sido así. La abundancia de recur-
sos de esparcimiento es un hecho actual, pero la 
imaginación ha formado parte del mundo infan-
til desde siempre. Sirva como ejemplo de esta 
re�exión el farolet, un juguete hoy olvidado y que 
va a ser objeto central de este artículo. 

La peculiaridad de este juguete es que había que 
crearlo, y tanto en su fabricación como en su 
utilidad la fantasía ocupaba un lugar importante.  
La materia prima era un pequeño meló d’aigua o 
sandía, que recibía el nombre de rebuix y por el 
que en la mayoría de los casos el vendedor no 
cobraba nada, ya que era casi invendible. 

Conseguido el melonet se iniciaba el proceso de 
creación del farolet. La primera operación es 
hacer la coroneta, que consiste en cortar la 
sandía por la parte superior donde tiene el pecio-
lo o rabito que lo mantenía unido a la mata (�gu-
ra 1). El siguiente paso es vaciar el fruto de pulpa 
comestible, cosa que la mano de un niño puede 
hacer metiendo la mano por la abertura practi-
cada. Después, con una navaja puntiaguda se 
practicaban cuatro aberturas laterales cuadra-
das, las ventanas (�gura 2); entonces llegaba la 
parte artística, que se realiza raspando la parte 
verde y dura de la corteza. Cuando aparecía la 
parte semidura que es blanca, la raspadura había 
que hacerla con la forma de alguna �gura. Todo 
valía, una casita con un árbol al lado, un burrito, 

un perro, un camión, una cometa, un niño o 
cualquier otra �gura que apeteciera.  El tema era 
libre y, además, la parte decorativa del trabajo 
(�gura 3). Seguidamente se procedía a practicar 
cerca de la abertura superior tres agujeros simé-
tricamente equidistantes por los que se pasaba 
una cinta o un cordelito �no. En la coroneta o 
tapa otros tres, procurando que coincidieran con 
los primeros de modo que la coroneta quedara 
tres o cuatro centímetros por encima de la boca 
del farolet. A continuación, se anudaban más 
arriba los tres hilos juntos formando un asa que 
servía para sostenerlo (�gura 4). 

Por aquellos días la iluminación eléctrica era 
de�ciente, los apagones frecuentes y, además, en 
las casas de campo aisladas se alumbraban por la 
noche con el candil de aceite, el quinqué de 
petróleo, la lámpara de hidrocarburo y la vela de 
cera. Esta última era la iluminación del farolet. Se 
encendía un pedazo no muy grande de vela y se 
dejaban caer unas gotas de cera derretida al 
fondo del farolet. Apagada la vela se introducía 
en el farolet antes de que la cera se endureciera. 
En ese momento la vela quedaba �jada y el 
farolet estaba terminado.  

Solo quedaba encender la vela y entonces la luz 
de esta, además de alumbrar por las ventanas, 
producía unas trasparencias en las �guras raspa-
das que eran el ornamento y le daban al artilugio 
la categoría de �gura artística. 

Como es de suponer, la utilidad del farolet era 
más decorativa que práctica, pues la luz que 
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emitía la vela a través de las ventanillas y las 
raspaduras no era lo su�cientemente intensa 
para solucionar ningún problema de ilumina-
ción, pero siempre quedaba la satisfacción de la 
obra realizada.

Recuerdo mi primer farolet. Estaría yo entre los 
siete y ocho años de edad. Ya tenía la experiencia 
de haber visto otros realizados por compañeros y 
tenía el asesoramiento de mi abuelo materno, 
que me dejaba hacer, pero aportaba sus buenos 
consejos. Para ser mi primera obra quedé 
bastante satisfecho, tanto que, de inmediato, me 
fui a casa de mi abuela paterna para enseñárselo. 
Otro juego de entonces eran unas caretas de 
cartón piedra, pintadas con unos rasgos -no 
puedo especi�car si de fauno o de diablo-, pero 

en todo caso horribles. En el trayecto entre mi 
casa y la de mi abuela me encontré con dos 
mocetones de diez o doce años disfrazados 
ambos con dichas máscaras. No tuvieron otra 
diversión que asustar al niño que yo era. Empe-
zaron a dar vueltas a mi alrededor gritando en un 
aquelarre espantoso. Me apresté a la defensa, 
volteé el farolet como una onda y lo estrellé 
contra el rostro de uno de aquellos monstruos. El 
farolet quedó hecho añicos, pero aquellos bárba-
ros se dieron por satisfechos y se alejaron, deján-
dome solo llorando con los restos que quedaban 
de mi trabajo colgando de mis manos. 

Después realicé otros muchos farolets, pero 
nunca olvidé aquel primero que no pude disfru-
tar.



El mundo del juguete está lleno de fantasía, basta 
con ver la cantidad de medios de entretenimien-
to tanto educativos como, simplemente, recreati-
vos que disponen los niños de nuestros días. Esto 
no siempre ha sido así. La abundancia de recur-
sos de esparcimiento es un hecho actual, pero la 
imaginación ha formado parte del mundo infan-
til desde siempre. Sirva como ejemplo de esta 
re�exión el farolet, un juguete hoy olvidado y que 
va a ser objeto central de este artículo. 

La peculiaridad de este juguete es que había que 
crearlo, y tanto en su fabricación como en su 
utilidad la fantasía ocupaba un lugar importante.  
La materia prima era un pequeño meló d’aigua o 
sandía, que recibía el nombre de rebuix y por el 
que en la mayoría de los casos el vendedor no 
cobraba nada, ya que era casi invendible. 

Conseguido el melonet se iniciaba el proceso de 
creación del farolet. La primera operación es 
hacer la coroneta, que consiste en cortar la 
sandía por la parte superior donde tiene el pecio-
lo o rabito que lo mantenía unido a la mata (�gu-
ra 1). El siguiente paso es vaciar el fruto de pulpa 
comestible, cosa que la mano de un niño puede 
hacer metiendo la mano por la abertura practi-
cada. Después, con una navaja puntiaguda se 
practicaban cuatro aberturas laterales cuadra-
das, las ventanas (�gura 2); entonces llegaba la 
parte artística, que se realiza raspando la parte 
verde y dura de la corteza. Cuando aparecía la 
parte semidura que es blanca, la raspadura había 
que hacerla con la forma de alguna �gura. Todo 
valía, una casita con un árbol al lado, un burrito, 

un perro, un camión, una cometa, un niño o 
cualquier otra �gura que apeteciera.  El tema era 
libre y, además, la parte decorativa del trabajo 
(�gura 3). Seguidamente se procedía a practicar 
cerca de la abertura superior tres agujeros simé-
tricamente equidistantes por los que se pasaba 
una cinta o un cordelito �no. En la coroneta o 
tapa otros tres, procurando que coincidieran con 
los primeros de modo que la coroneta quedara 
tres o cuatro centímetros por encima de la boca 
del farolet. A continuación, se anudaban más 
arriba los tres hilos juntos formando un asa que 
servía para sostenerlo (�gura 4). 

Por aquellos días la iluminación eléctrica era 
de�ciente, los apagones frecuentes y, además, en 
las casas de campo aisladas se alumbraban por la 
noche con el candil de aceite, el quinqué de 
petróleo, la lámpara de hidrocarburo y la vela de 
cera. Esta última era la iluminación del farolet. Se 
encendía un pedazo no muy grande de vela y se 
dejaban caer unas gotas de cera derretida al 
fondo del farolet. Apagada la vela se introducía 
en el farolet antes de que la cera se endureciera. 
En ese momento la vela quedaba �jada y el 
farolet estaba terminado.  

Solo quedaba encender la vela y entonces la luz 
de esta, además de alumbrar por las ventanas, 
producía unas trasparencias en las �guras raspa-
das que eran el ornamento y le daban al artilugio 
la categoría de �gura artística. 

Como es de suponer, la utilidad del farolet era 
más decorativa que práctica, pues la luz que 

emitía la vela a través de las ventanillas y las 
raspaduras no era lo su�cientemente intensa 
para solucionar ningún problema de ilumina-
ción, pero siempre quedaba la satisfacción de la 
obra realizada.

Recuerdo mi primer farolet. Estaría yo entre los 
siete y ocho años de edad. Ya tenía la experiencia 
de haber visto otros realizados por compañeros y 
tenía el asesoramiento de mi abuelo materno, 
que me dejaba hacer, pero aportaba sus buenos 
consejos. Para ser mi primera obra quedé 
bastante satisfecho, tanto que, de inmediato, me 
fui a casa de mi abuela paterna para enseñárselo. 
Otro juego de entonces eran unas caretas de 
cartón piedra, pintadas con unos rasgos -no 
puedo especi�car si de fauno o de diablo-, pero 

en todo caso horribles. En el trayecto entre mi 
casa y la de mi abuela me encontré con dos 
mocetones de diez o doce años disfrazados 
ambos con dichas máscaras. No tuvieron otra 
diversión que asustar al niño que yo era. Empe-
zaron a dar vueltas a mi alrededor gritando en un 
aquelarre espantoso. Me apresté a la defensa, 
volteé el farolet como una onda y lo estrellé 
contra el rostro de uno de aquellos monstruos. El 
farolet quedó hecho añicos, pero aquellos bárba-
ros se dieron por satisfechos y se alejaron, deján-
dome solo llorando con los restos que quedaban 
de mi trabajo colgando de mis manos. 

Después realicé otros muchos farolets, pero 
nunca olvidé aquel primero que no pude disfru-
tar.
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OPINIÓN

María Dolores Peiró

Me piden que encabece este Setiet extraordinario 
que nace aceleradamente con el curso académi-
co, y se me ruega que exponga en pocas palabras 
su contenido y el objetivo que persigue. Les 
aseguro que el hacerlo me está costando trabajo 
porque lo complejo difícilmente tiene una expli-
cación simple y compleja, no me lo negarán, es la 
labor que en Puçol se está llevando a cabo duran-
te sus buenos 30 años de ajetreada vida. Pues 
bien, echo un vistazo al presente ejemplar y veo 
que su contenido constituye ni más ni menos que 
la columna vertebral de esta institución: son los 
proyectos maduros e importantes que se han ido 
gestando a través de esos tantos años y que a 
pesar de su reconocimiento por personas y 
entidades conocedores de la labor que aquí se 
hace, no han sido apoyados por esos a quienes 
correspondía ayudar con el �n de darles viabili-
dad. Los responsables de Educación y Cultura 
nos han estado dando palmaditas en el hombro 
como reconociendo el ingente trabajo -sudor e 

ilusión-, pero nunca se han mojado de veras 
dando un auténtico soporte a proyectos impor-
tantes tanto desde el punto de vista museístico 
como didáctico. A mí me parece mentira que 
aún se esté trabajando en Puçol como se hace: a 
deshoras, sin personal e�caz, sin espacio, sin 
dinero… Porque creo que ya todos saben que 
quienes trabajamos allí lo hacemos fuera de 
nuestros horarios, es decir, no de sol a sol, sino 
de luna a luna y, por supuesto, gratis et amore, lo 
que, no crean, no nos mengua la ilusión ni el 
entusiasmo. Solo que desearíamos que un espa-
cio cultural como el que tenemos tuviera un 
mínimo de personal dedicado solamente a 
engranar los ejes de tan monumental carro. El 
Museo ha de ser tratado como se merece, y debe-
mos evitar esa mirada de perplejidad con que se 
van los visitantes que no entienden por qué este 
grupo de gente dedicada a tarea tan desinteresa-
da y hermosa ande dejada de la mano de Dios.
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IMPRESIONES Y PENSAMIENTOS

Roberto Rodríguez Pérez
Arquitecto

Al entrar al recinto material que ahora da cobijo 
al Museo Escolar Agrícola de Puçol, uno tiene 
una primera y fuerte impresión de que allí se está 
gestando algo. Y esa impresión no es otra que la 
que uno tiene cuando piensa en los orígenes de 
una auténtica institución. Los orígenes de una 
institución han sido, a mi entender, muy bien 
explicados en un ilustrativo ejemplo por uno de 
los arquitectos más importantes del siglo XX: 
Louis Kahn. Para Kahn “la escuela” era una insti-
tución que tenía su origen cuando una persona 
(el maestro) transmitía a otras (los alumnos) 
unos conocimientos; profesor y alumnos se 
reunían a la sombra de un árbol para llevar a 
cabo esta acción. Era en ese preciso instante 
cuando tenía lugar el nacimiento de una institu-
ción. Y son el árbol y su sombra el “lugar”, el sitio 
donde el hombre realiza sus actividades y donde 
se mani�esta la esencia humana. Este es el objeti-
vo de la Arquitectura: crear ese “lugar” idóneo. 

En la partida rural de Puçol, la institución 
museística existe, pero ¿dónde está el lugar que la 
alberga? Nos encontramos, por tanto, ante una 
institución sin lugar. Todo un reto para la arqui-
tectura.

En una primera aproximación al recinto, uno 
queda cautivado por el encanto plástico y escul-
tórico de las piezas restauradas que allí se amon-
tonan. Encanto que, evidentemente, resultaría 
multiplicado si estas se ubicaran en unos espa-
cios dignos. Pero al profundizar e intentar descu-
brir el motor de todo ello, observamos que en la 
base del Museo se dan rasgos auténticamente 
universitarios, como son la dedicación y el gusto 
por la investigación y la cultura. Esto es mucho 
más grato que acontezca en el seno de una 
humilde escuela rural porque, no lo olvidemos, 
el espíritu universitario tiene que empezar a 
manifestarse y cultivarse desde la propia base 
educativa.

El proyecto de arquitectura que aquí se presenta 
es fruto de estos y de otros pensamientos que, 
junto con otros muchos dibujos, han ido madu-

rando unidos a lo largo de casi dos años. No es 
mi intención hablar especí�camente del proyec-
to en estas líneas, pues pienso además que las 
obras deben hablar por sí mismas. Sin embargo, 
creo interesante resaltar que espero poder 
disfrutar de un espacio donde el magní�co 
medio rural ilicitano y el aire libre estén siempre 
presentes, con una estructuración acorde con las 
necesidades variadas y en permanente desarrollo 
que una institución como esta representa. Y es 
que el programa de necesidades que el Museo 
tiene no es �jo ni excluyente, pues son numero-
sos y variados los campos que abarca y podrá 
abarcar el mismo. Durante la concepción del 
proyecto, se ha tenido siempre en cuenta este 
rasgo de disponibilidad que deben presentar los 
espacios. 

No olvidemos la amplitud de actividades que, en 
mayor o menor medida, abordan y quieren abor-
dar en un próximo futuro sus responsables y 
colaboradores, siempre entusiastas. Proyectos 
que van desde un mariposario y un invernadero 
con pequeña estación meteorológica, hasta un 
programa para acogida de personas con disfun-
ciones psíquicas. También, esa red de ecomuseos 
distribuidos por el término de Elche que 
tendrían su núcleo en el Museo de Puçol. 

Este proyecto de arquitectura está sujeto, al igual 
que la propia institución, a constante evolución y 
desarrollo, idea que, desde un principio, todos 
llevábamos dentro. No obstante, pretende ser un 
elemento más para que el Museo Escolar Agríco-
la de Puçol pueda constituirse como un auténtico 
Centro de Cultura Tradicional que llegue a abar-
car todas las facetas de la Etnología, sin olvidar 
nunca esa función clara de utilidad pública, 
social y cultural que conlleva.

Quiero �nalizar estas breves líneas expresando 
mi gratitud a todos los responsables y colabora-
dores del Museo, así como a los responsables 
municipales, sin cuya disposición, colaboración 
y ayuda, este proyecto nunca hubiera sido 
posible.
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SANT ANTONI

María Dolores Peiró

Elche, 17 de enero de 1950. Fiesta de Sant Antoni. 
Llevamos desde la cinco de la mañana haciendo 
cola en el Forn de Filomeno para comprar unas 
cocas con sardina que poder llevar para almorzar 
en día tan señalado. Hace frío y humedad, como 
cualquier otro día de enero. Sin embargo, en las 
calles del Raval hay un movimiento de gentes 
que deambulan presurosas y que rompen la 
tranquila armonía de la madrugada.

Ya el día anterior habíamos estado en la fábrica 
de Matoleta, tal era el nombre del propietario, 

para observar desde cerca la querida imagen de 
Sant Antoni el del marranet. Era, sin duda una de 
las mayores fábricas de alpargatas de Elche y 
ocupaba un enorme solar situado cerca de la 
Porta de Oriola. Es por ello, que le cupiera el 
honor de albergar en vísperas de su celebración 
la imagen del santo patrón de los alpargateros. 
Centenares de ilicitanos acudíamos hasta allí 
para comprobar gozosos los preparativos de los 
festejos. Horas antes, la fábrica había sido 
limpiada con objeto de ofrecer a la imagen un 
escenario digno. Los trabajadores disfrutaban de 
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unos momentos de solaz, mientras se ultimaban 
los detalles de la celebración. Hasta allí acudía 
gente que depositaba y encendía velas ante el 
santo patrón, otros que llevaban �ores con que 
poder adornar el trono que pisaban sus pies. 
Todo estaba preparado para celebrar una de las 
�estas más tradicionales del pueblo, amén de las 
habidas en agosto. 

A las ocho de la mañana, desde Matoleta, salía la 
procesión que había de llevar al santo desde el 
pueblo hasta la ermita. A estas horas, la imagen, 
que era portada sobre los hombros de alpargate-
ros, emprendía un recorrido que la llevaba a 
atravesar el barrio del Raval para, después, tomar 
camino hacia el ayuntamiento. Aquellos que 
habíamos recogido la coca esperábamos serenos 
que este pasase por las puertas de nuestras casas. 
A estas se asomaban todos los vecinos entre 
rezos y caras somnolientas. Los más pequeños 
eran tenidos en los brazos de sus madres, mien-
tras observaban, en ese estado de semi-incons-
ciencia producido por el temprano e inusual 
despertar, la �gura de un Sant Antoni que se 
abría paso entre las estrechas calles del barrio. 

Desde allí la imagen era llevada hasta la casa 
consistorial, donde las autoridades recibían la 
venerada talla al tiempo que se unían a la proce-
sión. Partían de nuevo, esta vez siguiendo el 
camino de Alicante en dirección a la ermita. La 
procesión se hacía amena entre los asistentes, 
muchos de los cuales alumbraban al santo. Cohe-
tes, canciones y chascarrillos ayudaban a reco-
rrer el trayecto. Al llegar a la monumental fábrica 
de Facasa, también conocida por “el Trust”, la 
procesión llevaba a cabo un pequeño parón, a �n 
de que los trabajadores de esta fábrica, que no 
habían dejado de trabajar, se sumaran por unos 

momentos a la celebración. Era la última parada 
antes de llegar a la ermita que llevaba su nombre.

A través de los bancales llegábamos, por �n, 
sobre las diez de la mañana, hasta el punto 
establecido. El Santo era llevado hasta el altar, 
mientras los componentes de la romería se 
acercaban hasta él, al igual que otros tantos que 
lo esperaban en el lugar. Una vez allí, todos 
buscábamos el lugar escogido para almorzar y 
jugar. Las familias enteras se esparcían entre los 
diferentes bancales, siendo normal que de un 
año para otro se acudiese al mismo. Era, 
realmente, una ocasión especial para encontrarse 
con todos los miembros de la familia. Nosotros 
ocupábamos uno de esos bancales, llamado el de 
la balsa, que recibía el nombre de una construc-
ción realizada a tal �n y de la que todavía se 
podían observar las ruinas de la cerca. 

Había llegado el momento de sacar la coca, de 
rostir les sardines i els alls. Para beber, vino y 
agua. Nada más. Muchos traíamos la coca que 
tanto nos había costado conseguir en el horno de 
Filomeno, otros la habían recibido como obse-
quio de sus patrones. También, del mismo modo, 
quedaba la opción de adquirirla en uno de los 
puestos que se habían plantado para la ocasión. 
En ellos se podían comprar desde las viandas 
necesarias hasta las pelotas del ajo, hechas con 
piel de tripa de conejo, las tradicionales carase-
tas, almendras garrapiñadas, purets y boletes de 
Sant Antoni. 

Tras el almuerzo llegaba la hora de los juegos. En 
ellos participábamos todos, desde los mayores 
hasta los pequeños. El Bouet, el corro, el gat y la 
gata- consistía este en un corro en el interior del 
cual quedaba una persona a la cual se le cantaba 
la canción del gat y la gata, de manera que al 
�nalizar esta debía salir corriendo para coger a 
alguien que debería ocupar su lugar-, el ajo, etc., 
eran los más comunes. En esto se pasaba toda la 
mañana. Casi todos se habían acercado ya a la 
ermita, unos para ver por última vez a Sant 
Antoni y otros para que sus animales fueran 
bendecidos. La �esta estaba acabando. En enero 
la tarde se cierra pronto y el Santo debía recorrer 
el camino de vuelta. Pasado el mediodía todos 
recogíamos y emprendíamos el camino de vuelta 
a casa, dispuestos a volver a nuestras ocupacio-
nes cotidianas de nuevo. 
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Llevamos desde la cinco de la mañana haciendo 
cola en el Forn de Filomeno para comprar unas 
cocas con sardina que poder llevar para almorzar 
en día tan señalado. Hace frío y humedad, como 
cualquier otro día de enero. Sin embargo, en las 
calles del Raval hay un movimiento de gentes 
que deambulan presurosas y que rompen la 
tranquila armonía de la madrugada.

Ya el día anterior habíamos estado en la fábrica 
de Matoleta, tal era el nombre del propietario, 

para observar desde cerca la querida imagen de 
Sant Antoni el del marranet. Era, sin duda una de 
las mayores fábricas de alpargatas de Elche y 
ocupaba un enorme solar situado cerca de la 
Porta de Oriola. Es por ello, que le cupiera el 
honor de albergar en vísperas de su celebración 
la imagen del santo patrón de los alpargateros. 
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para comprobar gozosos los preparativos de los 
festejos. Horas antes, la fábrica había sido 
limpiada con objeto de ofrecer a la imagen un 
escenario digno. Los trabajadores disfrutaban de 
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gente que depositaba y encendía velas ante el 
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Todo estaba preparado para celebrar una de las 
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A las ocho de la mañana, desde Matoleta, salía la 
procesión que había de llevar al santo desde el 
pueblo hasta la ermita. A estas horas, la imagen, 
que era portada sobre los hombros de alpargate-
ros, emprendía un recorrido que la llevaba a 
atravesar el barrio del Raval para, después, tomar 
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tras observaban, en ese estado de semi-incons-
ciencia producido por el temprano e inusual 
despertar, la �gura de un Sant Antoni que se 
abría paso entre las estrechas calles del barrio. 

Desde allí la imagen era llevada hasta la casa 
consistorial, donde las autoridades recibían la 
venerada talla al tiempo que se unían a la proce-
sión. Partían de nuevo, esta vez siguiendo el 
camino de Alicante en dirección a la ermita. La 
procesión se hacía amena entre los asistentes, 
muchos de los cuales alumbraban al santo. Cohe-
tes, canciones y chascarrillos ayudaban a reco-
rrer el trayecto. Al llegar a la monumental fábrica 
de Facasa, también conocida por “el Trust”, la 
procesión llevaba a cabo un pequeño parón, a �n 
de que los trabajadores de esta fábrica, que no 
habían dejado de trabajar, se sumaran por unos 

momentos a la celebración. Era la última parada 
antes de llegar a la ermita que llevaba su nombre.

A través de los bancales llegábamos, por �n, 
sobre las diez de la mañana, hasta el punto 
establecido. El Santo era llevado hasta el altar, 
mientras los componentes de la romería se 
acercaban hasta él, al igual que otros tantos que 
lo esperaban en el lugar. Una vez allí, todos 
buscábamos el lugar escogido para almorzar y 
jugar. Las familias enteras se esparcían entre los 
diferentes bancales, siendo normal que de un 
año para otro se acudiese al mismo. Era, 
realmente, una ocasión especial para encontrarse 
con todos los miembros de la familia. Nosotros 
ocupábamos uno de esos bancales, llamado el de 
la balsa, que recibía el nombre de una construc-
ción realizada a tal �n y de la que todavía se 
podían observar las ruinas de la cerca. 

Había llegado el momento de sacar la coca, de 
rostir les sardines i els alls. Para beber, vino y 
agua. Nada más. Muchos traíamos la coca que 
tanto nos había costado conseguir en el horno de 
Filomeno, otros la habían recibido como obse-
quio de sus patrones. También, del mismo modo, 
quedaba la opción de adquirirla en uno de los 
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En ellos se podían comprar desde las viandas 
necesarias hasta las pelotas del ajo, hechas con 
piel de tripa de conejo, las tradicionales carase-
tas, almendras garrapiñadas, purets y boletes de 
Sant Antoni. 

Tras el almuerzo llegaba la hora de los juegos. En 
ellos participábamos todos, desde los mayores 
hasta los pequeños. El Bouet, el corro, el gat y la 
gata- consistía este en un corro en el interior del 
cual quedaba una persona a la cual se le cantaba 
la canción del gat y la gata, de manera que al 
�nalizar esta debía salir corriendo para coger a 
alguien que debería ocupar su lugar-, el ajo, etc., 
eran los más comunes. En esto se pasaba toda la 
mañana. Casi todos se habían acercado ya a la 
ermita, unos para ver por última vez a Sant 
Antoni y otros para que sus animales fueran 
bendecidos. La �esta estaba acabando. En enero 
la tarde se cierra pronto y el Santo debía recorrer 
el camino de vuelta. Pasado el mediodía todos 
recogíamos y emprendíamos el camino de vuelta 
a casa, dispuestos a volver a nuestras ocupacio-
nes cotidianas de nuevo. 
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Años después, en la década de los cincuenta, tras 
la creación del barrio de San Antón y su parro-
quia, la imagen del Santo dejó de acudir hasta la 
vieja fábrica de Matoleta y los alpargateros 
dejaron de participar de una manera tan activa 
en esta celebración, concediendo el testigo a los 
numerosos inmigrantes que se concentraban en 
el barrio, quienes asumieron la talla como 
propia. Aquella �esta con sabor a vino, coca y 
alpargata pasó a convertirse en una celebración 
más que fue llevaba al primer domingo posterior 
a la fecha señalada. Perdimos parte de esa identi-
dad que nos formó como pueblo y comenzamos 
a asumir nuestro papel de ciudad industrial 
nutrida de gentes venidas de todos los rincones 
de este país. 
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ESAS VIEJAS FOTOGRAFÍAS ESCOLARES

Carmela Bouvard Sánchez
Profesora de E.G.B.

Esta es de la escuela de D. Crispín.
Esta de Dña. Mª Cruz.
Esta de D. Francisco.
Esta de Saladas.
Esta de La Algoda.
Esta, esta…
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Montones de fotografías de hace cuarenta, 
cincuenta sesenta y hasta de cien años atrás.

Cuando el Museo Agrícola de Puçol me pidió 
que colaborara para preparar una exposición 
sobre la escuela en Elche y su campo, me entu-
siasmó la idea y volqué mi vocación de maestra 
en el empeño, pues para una maestra la historia 
de la escuela es tu propia historia.

Fue necesario dedicarle tiempo y esfuerzo, pero 
mereció la pena. El boca a boca, el telefonazo a 
telefonazo ha funcionado. Me han ayudado 
parientes y amigas, hemos recorrido calles y 
pedanías, hemos hablado con decenas de perso-
nas, antiguos compañeros, maestros jubilados y 
alcaldes pedáneos. Hemos acudido a centros de 
Tercera Edad, a bares de partidas rurales, 
dirigiéndonos a los viejos del lugar, que nos 
miraban extrañados cuando los abordábamos 
con una fotografía en la mano y la sonrisa en los 
labios.

La alegría cuando una foto más engrosaba la 
colección, la decepción cuando alguien no 
respondía a la llamada, ¡qué le vamos a hacer!, a 
seguir buscando. Después, la segunda parte, 
cuando devolvíamos la foto; llevábamos otra 
ampliada y pedíamos la identi�cación de los 
personajes. 

−   Este es Manolito.
−   Esta, Juana.
−   Este, Pascual, que ja s´ha mort.
−   Esta, mi prima Asunción.
−   Esta cara me suena, pero…
−   D´aquest no me´n recorde. 
−   Esta, Antoñita la Morena. 

Algunos se recuerdan con nombres y apellidos; 
de otros solo se recuerda el nombre; de otros, los 
entrañables apodos: el Chaval, la Blanca, el 
Boquera; de otros, nada.

Nos ha resultado emotivo contemplar estas 
viejas fotos con caritas de niños antiguos, con 
ropas y peinados pasados de moda, con queridos 
maestros y maestras. 

Amarillentas fotografías, trocitos de historia que 
nos retrotraen a tiempos pasados y nos llenan de 
emoción. Emoción que esperamos poder trans-
mitir a través de la exposición.  

Se dice que el pueblo que pierde su memoria 
histórica, pierde sus señas de identidad.

Esta es nuestra colaboración para a�anzar la 
identidad del pueblo ilicitano. 
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Nº 11 - Primavera 2000

EL RIEGO Y LAS AGUAS POTABLES EN ELCHE

Antonio Ródenas Maciá
Enrique Uceda García 

IES “La Torreta”

A lo largo del curso escolar 1998-1999, los profe-
sores y alumnos del IES La Torreta hemos 
confeccionado un trabajo escolar que constituye 
una  pequeña  aportación  al  estudio  y a la reali-
dad del agua en Elche.  No hemos  pretendido  
realizar   una  gran   investigación  en  los archi-
vos, pero  sí  hemos acudido a  las fuentes orales 
y al trabajo de campo en los distintos lugares que 
forman parte de la infraestructura del agua.

Aspiramos a que esta investigación sobre el agua 
sea retomada por las instituciones públicas para 
una mejor conservación de los restos de los 
diferentes partidores existentes en Elche. La 
propuesta inicial en torno al tema del agua fue 
ampliándose conforme se desarrollaba la investi-
gación, como se podrá ver más adelante.
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La investigación realizada primaba el trabajo de 
campo y se dividió en diversas fases, que enume-
ramos a continuación:

1.  Recogida de información
Por una parte, la recogida de información 
bibliográ�ca sobre toda la problemática del 
agua para obtener una visión general del 
tema. Esta continuó con charlas y encuentros 
personales con D. Juan Galiano, que propor-
cionó interesantes recuerdos sobre la forma de 
realizarse las subastas del agua.

2.  Medición de los partidores
Por otra parte, procedimos a una recogida 
grá�ca de datos para la realización de los 
planos de los distintos partidores. En sucesi-
vas visitas realizadas por todo el grupo, se 
fueron recogiendo datos en torno a los parti-
dores para su posterior traslado a los planos. 
Visitas muy instructivas que nos han permiti-
do conocer toda la infraestructura realizada 
para traer el agua de riego a Elche.

3.  Reportajes fotográ�cos
Que han dependido de la climatología y que 
nos han obligado a volver a determinados 
lugares debido a que las condiciones de luz 
impedían realizar buenas tomas de los parti-
dores o del pantano.
Se ha procedido a realizar una serie fotográ�-
ca de toda la infraestructura del agua existente 
en la actualidad en Elche, desde el recorrido 
del Vinalopó hasta el pantano y los distintos 
partidores. Lo interesante ha sido observar 
cómo se ha podido llevar a cabo prácticamen-
te una reconstrucción grá�ca de los lugares en 
el pasado y en la actualidad. Esto nos ha 
permitido hacer una comparación grá�ca de 
los partidores, fuentes, canales y de la presa de 
Elche que serán de gran utilidad, por su curio-
sidad, para el conocimiento de todos los 
ilicitanos.

4.  Desarrollo y confección de planos
Una vez recogidos los datos y efectuadas las 
mediciones de los distintos partidores, hemos 
realizado el trabajo de planimetría. Se ha 
procedido a trasladar a la escala de los planos 
correspondientes las particularidades de cada 
partidor.
Conviene no pasar por alto el trabajo de inves-
tigación cartográ�ca realizado en torno a la 

evolución de la ciudad en sus diferentes 
planos. De esta manera se ha podido localizar 
la ubicación de las fuentes y los diferentes 
partidores existentes en la ciudad a lo largo de 
los años.
Esta labor se ha realizado en el instituto, 
donde contamos con los medios materiales 
adecuados para la terminación del proyecto.

5.  Confección de la memoria del trabajo
Esto ha signi�cado realizar un resumen de 
todo el material que se ha recopilado en torno 
al agua de riego en Elche, desde los planos de 
la ciudad y los de los partidores a las fotogra-
fías, muchas de las cuales han sido selecciona-
das, dada la cantidad existente. Los textos de 
la bibliografía consultada y las entrevistas han 
aportado un calor más humano a la visión del 
pasado ilicitano.

En resumen, el trabajo ha ido ampliándose 
conforme se iba desarrollando. Podemos decir 
que ha sido una primera toma de contacto con 
un tema que tiene continuación, y no solamente 
en cuanto a la problemática del agua se re�ere, 
sino más bien en cuanto al estudio antropológico 
de las costumbres y �estas que giran en torno al 
agua en Elche, con los documentos y las fotogra-
fías existentes en el museo para su posterior 
estudio.

La comparación grá�ca de lugares vistos en el 
pasado y en la actualidad permitirá acercarnos a 
un pasado no tan lejano, y nos mostrará parajes y 
fuentes que, poco a poco, y es lo que criticamos, 
van desapareciendo de la ciudad de Elche.

Las conclusiones a las que hemos llegado al 
�nalizar este proyecto de investigación y estudio 
son:

En primer lugar, advertir del peligro de desa-
parición de muchos de los restos de los parti-
dores y del pantano si los responsables de 
nuestro patrimonio cultural no ponen los 
medios necesarios para su recuperación, en 
paralelo a la conservación de su entorno para 
una mejor visión de ellos.

En segundo lugar, pensamos que todos los 
materiales elaborados a lo largo de este traba-
jo pueden servir de base para futuros 
estudiantes de Arquitectura y estudiosos del 
tema.

Por último, desearíamos que constituyera 
una base de datos, dentro del Archivo del 
Museo Escolar Agrícola de Puçol, de la que 
puedan disfrutar todos aquellos que deseen 
contemplar los planos de Elche, los dibujos 
de los partidores y toda la serie de fotografías 
realizadas para la investigación.

Por nuestra parte, nos prestamos a colaborar 
con las instituciones públicas y privadas 
pertinentes para una mejor difusión y 
conservación de la infraestructura del agua 
en Elche.
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medios necesarios para su recuperación, en 
paralelo a la conservación de su entorno para 
una mejor visión de ellos.

En segundo lugar, pensamos que todos los 
materiales elaborados a lo largo de este traba-
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Por último, desearíamos que constituyera 
una base de datos, dentro del Archivo del 
Museo Escolar Agrícola de Puçol, de la que 
puedan disfrutar todos aquellos que deseen 
contemplar los planos de Elche, los dibujos 
de los partidores y toda la serie de fotografías 
realizadas para la investigación.

Por nuestra parte, nos prestamos a colaborar 
con las instituciones públicas y privadas 
pertinentes para una mejor difusión y 
conservación de la infraestructura del agua 
en Elche.
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conservación de la infraestructura del agua 
en Elche.
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HOMENAJE A JUAN ORTS ROMÁN

Francisco Orts Serrano

Juan Orts Román nació en Elche el día 22 de 
septiembre del año 1898 y falleció en Orihuela, 
poco antes de cumplir los 60 años, el 18 de junio 
de 1958.

El hecho de que su padre, que tenía una �ore-
ciente fábrica de alpargatas, pusiera en Madrid 
almacén, casa y tienda le permitió estudiar el 
bachillerato en la capital de España y posterior-
mente licenciarse en leyes por la Universidad 
Central, sin dejar nunca de estar en contacto con 
su ciudad natal. Desde su infancia sintió gran 
a�ción por las letras. A los 13 años ya había 
publicado su primer trabajo periodístico en la 
revista Nueva Ilice. Lector infatigable, dejó a su 
muerte, además de una biblioteca con 4500 volú-
menes, una excelente colección de autógrafos y 
manuscritos originales. No es de extrañar que 
esta a�ción por saber le convirtiera en un 
hombre con gran erudición y profundos conoci-
mientos humanísticos, lo que a la larga hizo que 
ocupara diversos cargos de responsabilidad en su 
ciudad natal. Así, fue profesor de Lengua y 
Literatura en el colegio del Ave María. Ejerció de 
Juez Municipal suplente en 1927, de Fiscal Muni-
cipal en 1932 y hasta de Registrador de la Propie-
dad interino, aunque su nombramiento más 
importante fue sin duda el de Cronista O�cial de 
la ciudad, cargo en el que sucedió a D. Pedro 
Ibarra, con quien le unió una estrecha amistad.

Pero fue en el campo cultural donde Juan Orts 
Román brilló de forma extraordinaria. Ya desde 
antes de la guerra civil había venido colaborando 
en varias publicaciones de ámbito local y provin-
cial. Pero fue al término de la guerra cuando 
escribió la mayor parte de su obra, que publicó 

en los periódicos y revistas más importantes de 
nuestro país. Sus temas preferidos fueron siem-
pre los relacionados con Elche, sus costumbres, 
sus tradiciones, los productos de su tierra y su 
gastronomía, pero sobre todo con la Dama, el 
Palmeral y el Misteri, por el que luchó de forma 
infatigable para que fuera conocido y reconocido 
en los más altos niveles, llegando incluso hasta la 
mismísima Jefatura del Estado.

En el año 1940 heredó el Huerto del Cura tras la 
muerte de su padre. Fue él quien propició los 
cambios que transformaron al huerto de la �nca 
rústica que era en jardín. Como premio a este 
esfuerzo, su Huerto del Cura fue nombrado de 
forma especial Jardín Artístico Nacional, dentro 
del palmeral ilicitano.

En su huerto se inspiró y se inauguró la famosa 
habanera «Aromas Ilicitanos», que los autores le 
dedicaron expresamente, regalándole la partitu-
ra original.

Los años transcurridos entre 1940 y 1958 fueron 
los más intensos en la vida de Juan Orts. De 
forma altruista actuó de �lántropo y utilizó su 
casa y su huerto como buque insignia cultural de 
la ciudad de Elche. Allí acudieron como invita-
dos aquellas personas que a su entender pudie-
ran ayudar a dar nombre y fama a Elche y, por 
encima de todo, a su Misteri. Juan Orts Román 
no perdió ocasión, en los Ateneos de Madrid y de 
Barcelona, en el Instituto Británico y en tantos 
otros lugares, de hablar, y bien, de su pueblo. Fue 
amigo personal de D. Pío Baroja, de Azorín, de 
Ramón Gómez de la Serna, de los Hermanos 
Álvarez Quintero, de Gerardo Diego, de Federi-
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co Sopeña, de Torcuato Luca de Tena, de José 
María Pemán, etc. Fue Patrono del Misteri hasta 
su muerte; y su Director de Escena en los años 
40. Fue también director correspondiente del 
Centro de Cultura Valenciana y de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Estaba en posesión de la Encomienda del Mérito 
Civil. Escritor de estilo pulcro y exquisito, bebe 
en las fuentes de sus paisanos Gabriel Miró y 
Azorín. Es de destacar en su obra, aparte de 
multitud de artículos en periódicos y revistas, 
«Ética y estética de la palmera”, «Descripción 
emotiva del Misterio de Elche”, «Desventura y 
misterio de la es�nge de la Alcudia” y un «Guión 
para la Festa o Misterio de Elche”, todas ellas 
agotadas desde poco después de su fallecimiento. 
Este es un breve resumen de la biografía de un 
ilicitano ejemplar. No olvidemos que cada paso 

que un pueblo avanza gravita sobre otro paso 
que dieron los que le precedieron. Una parcela 
importante de la historia cultural de Elche en el 
segundo tercio del siglo XX descansa sobre los 
hombros de Juan Orts. Y tanto de él como de 
otros ilicitanos que dedicaron su vida a su pueblo 
no podemos olvidarnos.

Por ello, cuando en 1998 se cumplió el centena-
rio de su nacimiento, la familia de Juan Orts 
decidió rendir un homenaje a este buen ilicitano 
y pensaron que una manera de hacerlo sería 
volviendo a editar parte de su obra, que como ya 
indiqué anteriormente, estaba agotada. El crite-
rio imperante fue elegir uno de sus escritos sobre 
el Misteri y hacer una selección de lo mejor de su 
actividad periodística.

El «Guión de la Festa o Misterio de Elche», publi-
cado en 1943, es sin duda una obra en la que Juan 
Orts vierte todos sus conocimientos sobre lo que 
es el trasfondo teatral del Misteri. Cuando lo 
escribió era su Director de Escena y, como él 
dice, «es para uso de los actores y de cuantos 
intervienen en dicha representación». Los aman-
tes del Misteri tienen asegurado un rato de lectu-
ra deliciosa porque encontrarán en la obrita 
detalles inimaginables. Muestra todo aquello que 
está detrás de lo que ve el espectador, desde las 
normas para la escena, las indicaciones para los 
caballeros portaestandarte y electos, las condi-
ciones para ser actores, las normas que deben 
seguir los mismos, sus movimientos en el 
escenario y un largo etcétera.

Se ha hecho una edición facsímil, con un exce-
lente y exhaustivo estudio previo realizado por 
Dña. Evangelina Rodríguez Cuadros, Catedráti-
ca de Literatura de la Universidad de Valencia. 
La edición ha corrido a cargo del propio Huerto 
del Cura bajo el patrocinio de la familia del autor. 
Asimismo, la «Institución Alfonso V el Magná-
nimo», de la Diputación de Valencia, ha editado 
la obra, no facsímil, en un formato menor y de 
mayor tirada.

Con respecto a sus trabajos periodísticos, fue    

D. Andrés Amorós, Catedrático de Literatura de 
la Universidad Central, el encargado de realizar 
una selección de sus artículos más representati-
vos. El resultado ha sido la publicación de un 
ramillete de trece deliciosas lecturas en las que 
Juan Orts demuestra con creces su erudición, su 
desbordante vocación y amor por su tierra y su 
sentir mediterráneo. Como dice Amorós, «se 
desborda no pocas veces en la riqueza sensual de 
los adjetivos». El conjunto lleva como título 
«Amor a Elche». El nombre lo dice todo sobre su 
contenido. La obra, como la edición facsímil de 
la anterior, ha sido editada también por la familia 
Orts a través del Huerto del Cura. El día 30 de 
octubre de 1999 se realizó la presentación de las 
dos obras en el Hotel Huerto del Cura. Presidie-
ron el acto, D. Diego Maciá, alcalde de Elche, los 
ya citados Dña. Evangelina Rodríguez y D. 
Andrés Amorós y, en nombre de la familia, su 
hijo, José Orts Serrano. Todos ellos disertaron 
sobre diferentes aspectos de la vida y la obra de 
Juan Orts Román ante una numerosísima concu-
rrencia que llenó a rebosar el local. Después del 
acto se sirvió un cóctel y se regaló un ejemplar de 
cada libro a los asistentes. Además de Juan Orts 
Román, hay otros ilicitanos que merecen 
también un homenaje. Desde aquí lanzo el 
testigo para que la racha que ha comenzado, 
continúe.



Juan Orts Román nació en Elche el día 22 de 
septiembre del año 1898 y falleció en Orihuela, 
poco antes de cumplir los 60 años, el 18 de junio 
de 1958.

El hecho de que su padre, que tenía una �ore-
ciente fábrica de alpargatas, pusiera en Madrid 
almacén, casa y tienda le permitió estudiar el 
bachillerato en la capital de España y posterior-
mente licenciarse en leyes por la Universidad 
Central, sin dejar nunca de estar en contacto con 
su ciudad natal. Desde su infancia sintió gran 
a�ción por las letras. A los 13 años ya había 
publicado su primer trabajo periodístico en la 
revista Nueva Ilice. Lector infatigable, dejó a su 
muerte, además de una biblioteca con 4500 volú-
menes, una excelente colección de autógrafos y 
manuscritos originales. No es de extrañar que 
esta a�ción por saber le convirtiera en un 
hombre con gran erudición y profundos conoci-
mientos humanísticos, lo que a la larga hizo que 
ocupara diversos cargos de responsabilidad en su 
ciudad natal. Así, fue profesor de Lengua y 
Literatura en el colegio del Ave María. Ejerció de 
Juez Municipal suplente en 1927, de Fiscal Muni-
cipal en 1932 y hasta de Registrador de la Propie-
dad interino, aunque su nombramiento más 
importante fue sin duda el de Cronista O�cial de 
la ciudad, cargo en el que sucedió a D. Pedro 
Ibarra, con quien le unió una estrecha amistad.

Pero fue en el campo cultural donde Juan Orts 
Román brilló de forma extraordinaria. Ya desde 
antes de la guerra civil había venido colaborando 
en varias publicaciones de ámbito local y provin-
cial. Pero fue al término de la guerra cuando 
escribió la mayor parte de su obra, que publicó 

en los periódicos y revistas más importantes de 
nuestro país. Sus temas preferidos fueron siem-
pre los relacionados con Elche, sus costumbres, 
sus tradiciones, los productos de su tierra y su 
gastronomía, pero sobre todo con la Dama, el 
Palmeral y el Misteri, por el que luchó de forma 
infatigable para que fuera conocido y reconocido 
en los más altos niveles, llegando incluso hasta la 
mismísima Jefatura del Estado.

En el año 1940 heredó el Huerto del Cura tras la 
muerte de su padre. Fue él quien propició los 
cambios que transformaron al huerto de la �nca 
rústica que era en jardín. Como premio a este 
esfuerzo, su Huerto del Cura fue nombrado de 
forma especial Jardín Artístico Nacional, dentro 
del palmeral ilicitano.

En su huerto se inspiró y se inauguró la famosa 
habanera «Aromas Ilicitanos», que los autores le 
dedicaron expresamente, regalándole la partitu-
ra original.

Los años transcurridos entre 1940 y 1958 fueron 
los más intensos en la vida de Juan Orts. De 
forma altruista actuó de �lántropo y utilizó su 
casa y su huerto como buque insignia cultural de 
la ciudad de Elche. Allí acudieron como invita-
dos aquellas personas que a su entender pudie-
ran ayudar a dar nombre y fama a Elche y, por 
encima de todo, a su Misteri. Juan Orts Román 
no perdió ocasión, en los Ateneos de Madrid y de 
Barcelona, en el Instituto Británico y en tantos 
otros lugares, de hablar, y bien, de su pueblo. Fue 
amigo personal de D. Pío Baroja, de Azorín, de 
Ramón Gómez de la Serna, de los Hermanos 
Álvarez Quintero, de Gerardo Diego, de Federi-
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para la Festa o Misterio de Elche”, todas ellas 
agotadas desde poco después de su fallecimiento. 
Este es un breve resumen de la biografía de un 
ilicitano ejemplar. No olvidemos que cada paso 

que un pueblo avanza gravita sobre otro paso 
que dieron los que le precedieron. Una parcela 
importante de la historia cultural de Elche en el 
segundo tercio del siglo XX descansa sobre los 
hombros de Juan Orts. Y tanto de él como de 
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no podemos olvidarnos.
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el Misteri y hacer una selección de lo mejor de su 
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cado en 1943, es sin duda una obra en la que Juan 
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es el trasfondo teatral del Misteri. Cuando lo 
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dice, «es para uso de los actores y de cuantos 
intervienen en dicha representación». Los aman-
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normas para la escena, las indicaciones para los 
caballeros portaestandarte y electos, las condi-
ciones para ser actores, las normas que deben 
seguir los mismos, sus movimientos en el 
escenario y un largo etcétera.

Se ha hecho una edición facsímil, con un exce-
lente y exhaustivo estudio previo realizado por 
Dña. Evangelina Rodríguez Cuadros, Catedráti-
ca de Literatura de la Universidad de Valencia. 
La edición ha corrido a cargo del propio Huerto 
del Cura bajo el patrocinio de la familia del autor. 
Asimismo, la «Institución Alfonso V el Magná-
nimo», de la Diputación de Valencia, ha editado 
la obra, no facsímil, en un formato menor y de 
mayor tirada.

Con respecto a sus trabajos periodísticos, fue    

D. Andrés Amorós, Catedrático de Literatura de 
la Universidad Central, el encargado de realizar 
una selección de sus artículos más representati-
vos. El resultado ha sido la publicación de un 
ramillete de trece deliciosas lecturas en las que 
Juan Orts demuestra con creces su erudición, su 
desbordante vocación y amor por su tierra y su 
sentir mediterráneo. Como dice Amorós, «se 
desborda no pocas veces en la riqueza sensual de 
los adjetivos». El conjunto lleva como título 
«Amor a Elche». El nombre lo dice todo sobre su 
contenido. La obra, como la edición facsímil de 
la anterior, ha sido editada también por la familia 
Orts a través del Huerto del Cura. El día 30 de 
octubre de 1999 se realizó la presentación de las 
dos obras en el Hotel Huerto del Cura. Presidie-
ron el acto, D. Diego Maciá, alcalde de Elche, los 
ya citados Dña. Evangelina Rodríguez y D. 
Andrés Amorós y, en nombre de la familia, su 
hijo, José Orts Serrano. Todos ellos disertaron 
sobre diferentes aspectos de la vida y la obra de 
Juan Orts Román ante una numerosísima concu-
rrencia que llenó a rebosar el local. Después del 
acto se sirvió un cóctel y se regaló un ejemplar de 
cada libro a los asistentes. Además de Juan Orts 
Román, hay otros ilicitanos que merecen 
también un homenaje. Desde aquí lanzo el 
testigo para que la racha que ha comenzado, 
continúe.
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ciente fábrica de alpargatas, pusiera en Madrid 
almacén, casa y tienda le permitió estudiar el 
bachillerato en la capital de España y posterior-
mente licenciarse en leyes por la Universidad 
Central, sin dejar nunca de estar en contacto con 
su ciudad natal. Desde su infancia sintió gran 
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importante fue sin duda el de Cronista O�cial de 
la ciudad, cargo en el que sucedió a D. Pedro 
Ibarra, con quien le unió una estrecha amistad.

Pero fue en el campo cultural donde Juan Orts 
Román brilló de forma extraordinaria. Ya desde 
antes de la guerra civil había venido colaborando 
en varias publicaciones de ámbito local y provin-
cial. Pero fue al término de la guerra cuando 
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Palmeral y el Misteri, por el que luchó de forma 
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en los más altos niveles, llegando incluso hasta la 
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la ciudad de Elche. Allí acudieron como invita-
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otros lugares, de hablar, y bien, de su pueblo. Fue 
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agotadas desde poco después de su fallecimiento. 
Este es un breve resumen de la biografía de un 
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que un pueblo avanza gravita sobre otro paso 
que dieron los que le precedieron. Una parcela 
importante de la historia cultural de Elche en el 
segundo tercio del siglo XX descansa sobre los 
hombros de Juan Orts. Y tanto de él como de 
otros ilicitanos que dedicaron su vida a su pueblo 
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Por ello, cuando en 1998 se cumplió el centena-
rio de su nacimiento, la familia de Juan Orts 
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y pensaron que una manera de hacerlo sería 
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indiqué anteriormente, estaba agotada. El crite-
rio imperante fue elegir uno de sus escritos sobre 
el Misteri y hacer una selección de lo mejor de su 
actividad periodística.
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El «Guión de la Festa o Misterio de Elche», publi-
cado en 1943, es sin duda una obra en la que Juan 
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desborda no pocas veces en la riqueza sensual de 
los adjetivos». El conjunto lleva como título 
«Amor a Elche». El nombre lo dice todo sobre su 
contenido. La obra, como la edición facsímil de 
la anterior, ha sido editada también por la familia 
Orts a través del Huerto del Cura. El día 30 de 
octubre de 1999 se realizó la presentación de las 
dos obras en el Hotel Huerto del Cura. Presidie-
ron el acto, D. Diego Maciá, alcalde de Elche, los 
ya citados Dña. Evangelina Rodríguez y D. 
Andrés Amorós y, en nombre de la familia, su 
hijo, José Orts Serrano. Todos ellos disertaron 
sobre diferentes aspectos de la vida y la obra de 
Juan Orts Román ante una numerosísima concu-
rrencia que llenó a rebosar el local. Después del 
acto se sirvió un cóctel y se regaló un ejemplar de 
cada libro a los asistentes. Además de Juan Orts 
Román, hay otros ilicitanos que merecen 
también un homenaje. Desde aquí lanzo el 
testigo para que la racha que ha comenzado, 
continúe.
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RESEÑA SOBRE LA EXPOSICIÓN «LA ESCUELA EN ELCHE»

María Dolores Peiró Alemán

Dentro de la actividad de una institución cultu-
ral como lo es un museo, deben actuar sus dos 
funciones esenciales -mostrar atractivamente sus 
fondos en salas adecuadas y elaborar proyectos 
que emanen de su signi�cado-, deben actuar 
estas dos funciones, digo, de manera armoniosa, 
so pena de que la institución pierda vigor y 
quede en peligro de transformarse en un lugar 
tan obsoleto como los objetos que exhibe. Con 
ser ambos aspectos importantes, considero que 
aquel que ordena y da vida a los fondos y archi-
vos sacando de ellos conclusiones que dan senti-
do a los objetos, es quizás el más importante, si 
bien el menos atractivo, al menos para el gran 
público. Hay mucha vida en todos esos rincones 
si se oyen las voces que vienen de los anaqueles, 
de los archivos, de las cajas o de los objetos en 
restauración. Y se da cauce a toda esa vida si allí 
hay personas que saben escuchar esas voces e 
imaginar la envergadura de sus posibilidades.

La gente de Puçol se esfuerza en la medida de sus 
posibilidades -que con harta frecuencia son 
menguadas- porque estas voces no se apaguen y 
posibiliten que los proyectos que merezcan ser 
puestos en pie, vayan viendo la luz. Y uno de 
ellos fue la exposición sobre la escuela en Elche, 
que se montó el pasado octubre de 2000 en las 
salas de la CAM. Con respecto a ello, los redacto-
res del Boletín Informativo El Setiet que edita el 
Museo de Puçol me piden una reseña de aquel 
acontecimiento, a lo que accedo.

En realidad, nos andábamos planteando este 
trabajo año tras año, dado que la acumulación de 
objetos, muebles, libros o documentos proce-
dentes de viejas escuelas ya cerradas era enorme. 
Se almacenaba todo en un rincón al paso de los 

visitantes a quienes, al observar todo aquel mate-
rial, se les insinuaba inevitablemente una sonrisa 
nostálgica. Al �n la CAM, patrocinadora del 
proyecto, nos puso fecha y nosotros tomamos ya 
en serio el montaje de aquella escuela que se fue 
con el siglo.

Planteamos el tema desde tres �ancos, yo diría 
que relativamente diferentes, pero que cubrían 
bien el aspecto de la vida del pueblo dentro del 
cual se había dado la docencia, porque no 
queríamos estudiar la escuela como un fenóme-
no aislado sino como se dio, imbricado dentro de 
una sociedad compleja. Y las primeras en calen-
tar motores fueron un grupo de mujeres -en su 
mayoría jubiladas- que emplearon gran número 
de horas en buscar y recoger fotografías que 
tuvieran que ver con la escuela, alumnos o profe-
sores y que nos sirvieran para ilustrar de una 
manera real este periodo de la historia al que nos 
íbamos a referir: el siglo XX. Así pues y de una 
manera casi milagrosa, fueron apareciendo fotos 
de �nales del XIX, grupos escolares de todo el 
siglo XX, pequeños retratos manchados de un 
leve marrón, la pátina del tiempo, la imagen de 
edi�cios ya desaparecidos, y pudimos compro-
bar cómo, enterados del trabajo que habíamos 
emprendido, los vecinos rebuscaron en sus viejos 
arcones sacando a la luz una colección interesan-
te de material grá�co que debidamente tratado y 
ampliado constituyó uno de los aspectos más 
entrañables y atractivos de la exposición. Por allí 
pasaron varias generaciones que, al reconocerse, 
provocaban yo diría que un entusiasmo colecti-
vo. Es curioso cómo fueron recordándose acon-
tecimientos y anécdotas que ya alcanzaban 
categoría de leyenda. Y trascendiendo la propia 
exposición, esa colección de cerca de un millar 

de fotos solo de un mismo tema, creo que consti-
tuye un buen fondo del que otros estudios 
podrán nutrirse.

Pues bien, ese fue uno de los tres �ancos de los 
que hablé. El segundo puntal lo constituyó, natu-
ralmente, todo el mobiliario escolar que se había 
ido recogiendo de las unitarias obsoletas que 
iban siendo renovadas, gracias a Dios. Había en 
aquel rincón pupitres, pizarras, mesas adustas de 

profesor o armarios su�cientes como para 
recrear un mundo escolar que, aunque desapare-
cido, aún reteníamos mucha gente en la memo-
ria. También había mapas desfasados, esferas 
armilares, quinqués, cuadernos rotativos, 
ábacos, colecciones de tinteros y plumillas para 
distintas letras...

Y con todo ello revivimos un aula, y aún nos dio 
la sala y el material para exponer otros aspectos 

colaterales, como el mundo del juguete, de la 
antigua imprenta, etc.

Así y todo, nos pareció que la cosa quedaba coja 
porque todos aquellos dispuestos de modo suge-
rente necesitaban una voz, una vía que diera 
salida a la anécdota y el recuerdo, al menos de los 
mayores, o deberíamos darles a conocer otros 
hechos que andaban agazapados en los docu-
mentos del archivo, o los periódicos antiguos. 
Así nació la idea del libro y no puedo decir que el 
largo trasiego hacia el archivo nos resultara 
gravoso y pesado, porque nos divertimos mucho. 
Este trabajo nos dio la ocasión de dar una buena 
vuelta por épocas ya remotas, tanto como el �nal 
de la dominación árabe cuya vila murada fue 
recreada por nuestro cartógrafo Antonio Róde-
nas. Vimos aparecer los primeros conventos, 
iglesias y ermitas en donde la chiquillería se 
acercaría para aprender algo de primeras letras y 
primeros números. Poco más. Y andando el 
tiempo y el documento, vimos aparecer los 
primeros trazados de nuestra ciudad, sus nacien-
tes industrias y más tarde las precarias escuelas 
aún carentes de toda organización estatal. Y al �n 
comenzamos el siglo XX ya con más calma. Para 
todo esto fuimos un equipo -Rafa, Vicente, 
Humbelina y yo misma- liderado por el director, 
Fernando García, y completado por las estima-

bles colaboraciones de amigos, de profesores de 
instituto y universidad, a quienes debemos grati-
tud.

Empecé diciendo que de las instituciones cultu-
rales, yo diría de todas, lo más valioso e intere-
sante es la capacidad que tengan para generar 
actividades y proyectos y llevarlos a la práctica. 
Es esta una idea que me interesa resaltar. Porque 
rescatar, coleccionar y mostrar todo lo que se 
recoge está muy bien como actividad meramente 
lúdica y sentimental, pero deberíamos conside-
rarlo más como fondo o raíz o, mejor, motor que 
es lugar en donde se genera, en este caso se 
regenera, la vida. Y siendo la actividad más 
interesante es, por el contrario, la menos aprecia-
da y, sobre todo, la menos apoyada, porque he 
aquí que no vende “imagen” ni es noticiosa y los 
que en ello trabajan no son astros, sino corredo-
res de fondo. Pero es que tampoco estamos en el 
Renacimiento, ni en Florencia, ni los poderes 
fácticos son los príncipes, o los comerciantes la 
familia Médicis. Ni siquiera recuerdan el signi�-
cado de una palabra que hace siglos cayó en 
desuso. Me re�ero a mecenas, mecenazgo... Así 
que, no siendo valorada la investigación, el 
trabajo cotidiano que es lento y poco lucido, no 
descartaremos la bancarrota.



Dentro de la actividad de una institución cultu-
ral como lo es un museo, deben actuar sus dos 
funciones esenciales -mostrar atractivamente sus 
fondos en salas adecuadas y elaborar proyectos 
que emanen de su signi�cado-, deben actuar 
estas dos funciones, digo, de manera armoniosa, 
so pena de que la institución pierda vigor y 
quede en peligro de transformarse en un lugar 
tan obsoleto como los objetos que exhibe. Con 
ser ambos aspectos importantes, considero que 
aquel que ordena y da vida a los fondos y archi-
vos sacando de ellos conclusiones que dan senti-
do a los objetos, es quizás el más importante, si 
bien el menos atractivo, al menos para el gran 
público. Hay mucha vida en todos esos rincones 
si se oyen las voces que vienen de los anaqueles, 
de los archivos, de las cajas o de los objetos en 
restauración. Y se da cauce a toda esa vida si allí 
hay personas que saben escuchar esas voces e 
imaginar la envergadura de sus posibilidades.

La gente de Puçol se esfuerza en la medida de sus 
posibilidades -que con harta frecuencia son 
menguadas- porque estas voces no se apaguen y 
posibiliten que los proyectos que merezcan ser 
puestos en pie, vayan viendo la luz. Y uno de 
ellos fue la exposición sobre la escuela en Elche, 
que se montó el pasado octubre de 2000 en las 
salas de la CAM. Con respecto a ello, los redacto-
res del Boletín Informativo El Setiet que edita el 
Museo de Puçol me piden una reseña de aquel 
acontecimiento, a lo que accedo.

En realidad, nos andábamos planteando este 
trabajo año tras año, dado que la acumulación de 
objetos, muebles, libros o documentos proce-
dentes de viejas escuelas ya cerradas era enorme. 
Se almacenaba todo en un rincón al paso de los 

visitantes a quienes, al observar todo aquel mate-
rial, se les insinuaba inevitablemente una sonrisa 
nostálgica. Al �n la CAM, patrocinadora del 
proyecto, nos puso fecha y nosotros tomamos ya 
en serio el montaje de aquella escuela que se fue 
con el siglo.

Planteamos el tema desde tres �ancos, yo diría 
que relativamente diferentes, pero que cubrían 
bien el aspecto de la vida del pueblo dentro del 
cual se había dado la docencia, porque no 
queríamos estudiar la escuela como un fenóme-
no aislado sino como se dio, imbricado dentro de 
una sociedad compleja. Y las primeras en calen-
tar motores fueron un grupo de mujeres -en su 
mayoría jubiladas- que emplearon gran número 
de horas en buscar y recoger fotografías que 
tuvieran que ver con la escuela, alumnos o profe-
sores y que nos sirvieran para ilustrar de una 
manera real este periodo de la historia al que nos 
íbamos a referir: el siglo XX. Así pues y de una 
manera casi milagrosa, fueron apareciendo fotos 
de �nales del XIX, grupos escolares de todo el 
siglo XX, pequeños retratos manchados de un 
leve marrón, la pátina del tiempo, la imagen de 
edi�cios ya desaparecidos, y pudimos compro-
bar cómo, enterados del trabajo que habíamos 
emprendido, los vecinos rebuscaron en sus viejos 
arcones sacando a la luz una colección interesan-
te de material grá�co que debidamente tratado y 
ampliado constituyó uno de los aspectos más 
entrañables y atractivos de la exposición. Por allí 
pasaron varias generaciones que, al reconocerse, 
provocaban yo diría que un entusiasmo colecti-
vo. Es curioso cómo fueron recordándose acon-
tecimientos y anécdotas que ya alcanzaban 
categoría de leyenda. Y trascendiendo la propia 
exposición, esa colección de cerca de un millar 
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de fotos solo de un mismo tema, creo que consti-
tuye un buen fondo del que otros estudios 
podrán nutrirse.

Pues bien, ese fue uno de los tres �ancos de los 
que hablé. El segundo puntal lo constituyó, natu-
ralmente, todo el mobiliario escolar que se había 
ido recogiendo de las unitarias obsoletas que 
iban siendo renovadas, gracias a Dios. Había en 
aquel rincón pupitres, pizarras, mesas adustas de 

profesor o armarios su�cientes como para 
recrear un mundo escolar que, aunque desapare-
cido, aún reteníamos mucha gente en la memo-
ria. También había mapas desfasados, esferas 
armilares, quinqués, cuadernos rotativos, 
ábacos, colecciones de tinteros y plumillas para 
distintas letras...

Y con todo ello revivimos un aula, y aún nos dio 
la sala y el material para exponer otros aspectos 

colaterales, como el mundo del juguete, de la 
antigua imprenta, etc.

Así y todo, nos pareció que la cosa quedaba coja 
porque todos aquellos dispuestos de modo suge-
rente necesitaban una voz, una vía que diera 
salida a la anécdota y el recuerdo, al menos de los 
mayores, o deberíamos darles a conocer otros 
hechos que andaban agazapados en los docu-
mentos del archivo, o los periódicos antiguos. 
Así nació la idea del libro y no puedo decir que el 
largo trasiego hacia el archivo nos resultara 
gravoso y pesado, porque nos divertimos mucho. 
Este trabajo nos dio la ocasión de dar una buena 
vuelta por épocas ya remotas, tanto como el �nal 
de la dominación árabe cuya vila murada fue 
recreada por nuestro cartógrafo Antonio Róde-
nas. Vimos aparecer los primeros conventos, 
iglesias y ermitas en donde la chiquillería se 
acercaría para aprender algo de primeras letras y 
primeros números. Poco más. Y andando el 
tiempo y el documento, vimos aparecer los 
primeros trazados de nuestra ciudad, sus nacien-
tes industrias y más tarde las precarias escuelas 
aún carentes de toda organización estatal. Y al �n 
comenzamos el siglo XX ya con más calma. Para 
todo esto fuimos un equipo -Rafa, Vicente, 
Humbelina y yo misma- liderado por el director, 
Fernando García, y completado por las estima-

bles colaboraciones de amigos, de profesores de 
instituto y universidad, a quienes debemos grati-
tud.

Empecé diciendo que de las instituciones cultu-
rales, yo diría de todas, lo más valioso e intere-
sante es la capacidad que tengan para generar 
actividades y proyectos y llevarlos a la práctica. 
Es esta una idea que me interesa resaltar. Porque 
rescatar, coleccionar y mostrar todo lo que se 
recoge está muy bien como actividad meramente 
lúdica y sentimental, pero deberíamos conside-
rarlo más como fondo o raíz o, mejor, motor que 
es lugar en donde se genera, en este caso se 
regenera, la vida. Y siendo la actividad más 
interesante es, por el contrario, la menos aprecia-
da y, sobre todo, la menos apoyada, porque he 
aquí que no vende “imagen” ni es noticiosa y los 
que en ello trabajan no son astros, sino corredo-
res de fondo. Pero es que tampoco estamos en el 
Renacimiento, ni en Florencia, ni los poderes 
fácticos son los príncipes, o los comerciantes la 
familia Médicis. Ni siquiera recuerdan el signi�-
cado de una palabra que hace siglos cayó en 
desuso. Me re�ero a mecenas, mecenazgo... Así 
que, no siendo valorada la investigación, el 
trabajo cotidiano que es lento y poco lucido, no 
descartaremos la bancarrota.



Dentro de la actividad de una institución cultu-
ral como lo es un museo, deben actuar sus dos 
funciones esenciales -mostrar atractivamente sus 
fondos en salas adecuadas y elaborar proyectos 
que emanen de su signi�cado-, deben actuar 
estas dos funciones, digo, de manera armoniosa, 
so pena de que la institución pierda vigor y 
quede en peligro de transformarse en un lugar 
tan obsoleto como los objetos que exhibe. Con 
ser ambos aspectos importantes, considero que 
aquel que ordena y da vida a los fondos y archi-
vos sacando de ellos conclusiones que dan senti-
do a los objetos, es quizás el más importante, si 
bien el menos atractivo, al menos para el gran 
público. Hay mucha vida en todos esos rincones 
si se oyen las voces que vienen de los anaqueles, 
de los archivos, de las cajas o de los objetos en 
restauración. Y se da cauce a toda esa vida si allí 
hay personas que saben escuchar esas voces e 
imaginar la envergadura de sus posibilidades.

La gente de Puçol se esfuerza en la medida de sus 
posibilidades -que con harta frecuencia son 
menguadas- porque estas voces no se apaguen y 
posibiliten que los proyectos que merezcan ser 
puestos en pie, vayan viendo la luz. Y uno de 
ellos fue la exposición sobre la escuela en Elche, 
que se montó el pasado octubre de 2000 en las 
salas de la CAM. Con respecto a ello, los redacto-
res del Boletín Informativo El Setiet que edita el 
Museo de Puçol me piden una reseña de aquel 
acontecimiento, a lo que accedo.

En realidad, nos andábamos planteando este 
trabajo año tras año, dado que la acumulación de 
objetos, muebles, libros o documentos proce-
dentes de viejas escuelas ya cerradas era enorme. 
Se almacenaba todo en un rincón al paso de los 

visitantes a quienes, al observar todo aquel mate-
rial, se les insinuaba inevitablemente una sonrisa 
nostálgica. Al �n la CAM, patrocinadora del 
proyecto, nos puso fecha y nosotros tomamos ya 
en serio el montaje de aquella escuela que se fue 
con el siglo.

Planteamos el tema desde tres �ancos, yo diría 
que relativamente diferentes, pero que cubrían 
bien el aspecto de la vida del pueblo dentro del 
cual se había dado la docencia, porque no 
queríamos estudiar la escuela como un fenóme-
no aislado sino como se dio, imbricado dentro de 
una sociedad compleja. Y las primeras en calen-
tar motores fueron un grupo de mujeres -en su 
mayoría jubiladas- que emplearon gran número 
de horas en buscar y recoger fotografías que 
tuvieran que ver con la escuela, alumnos o profe-
sores y que nos sirvieran para ilustrar de una 
manera real este periodo de la historia al que nos 
íbamos a referir: el siglo XX. Así pues y de una 
manera casi milagrosa, fueron apareciendo fotos 
de �nales del XIX, grupos escolares de todo el 
siglo XX, pequeños retratos manchados de un 
leve marrón, la pátina del tiempo, la imagen de 
edi�cios ya desaparecidos, y pudimos compro-
bar cómo, enterados del trabajo que habíamos 
emprendido, los vecinos rebuscaron en sus viejos 
arcones sacando a la luz una colección interesan-
te de material grá�co que debidamente tratado y 
ampliado constituyó uno de los aspectos más 
entrañables y atractivos de la exposición. Por allí 
pasaron varias generaciones que, al reconocerse, 
provocaban yo diría que un entusiasmo colecti-
vo. Es curioso cómo fueron recordándose acon-
tecimientos y anécdotas que ya alcanzaban 
categoría de leyenda. Y trascendiendo la propia 
exposición, esa colección de cerca de un millar 

de fotos solo de un mismo tema, creo que consti-
tuye un buen fondo del que otros estudios 
podrán nutrirse.

Pues bien, ese fue uno de los tres �ancos de los 
que hablé. El segundo puntal lo constituyó, natu-
ralmente, todo el mobiliario escolar que se había 
ido recogiendo de las unitarias obsoletas que 
iban siendo renovadas, gracias a Dios. Había en 
aquel rincón pupitres, pizarras, mesas adustas de 

profesor o armarios su�cientes como para 
recrear un mundo escolar que, aunque desapare-
cido, aún reteníamos mucha gente en la memo-
ria. También había mapas desfasados, esferas 
armilares, quinqués, cuadernos rotativos, 
ábacos, colecciones de tinteros y plumillas para 
distintas letras...

Y con todo ello revivimos un aula, y aún nos dio 
la sala y el material para exponer otros aspectos 
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colaterales, como el mundo del juguete, de la 
antigua imprenta, etc.

Así y todo, nos pareció que la cosa quedaba coja 
porque todos aquellos dispuestos de modo suge-
rente necesitaban una voz, una vía que diera 
salida a la anécdota y el recuerdo, al menos de los 
mayores, o deberíamos darles a conocer otros 
hechos que andaban agazapados en los docu-
mentos del archivo, o los periódicos antiguos. 
Así nació la idea del libro y no puedo decir que el 
largo trasiego hacia el archivo nos resultara 
gravoso y pesado, porque nos divertimos mucho. 
Este trabajo nos dio la ocasión de dar una buena 
vuelta por épocas ya remotas, tanto como el �nal 
de la dominación árabe cuya vila murada fue 
recreada por nuestro cartógrafo Antonio Róde-
nas. Vimos aparecer los primeros conventos, 
iglesias y ermitas en donde la chiquillería se 
acercaría para aprender algo de primeras letras y 
primeros números. Poco más. Y andando el 
tiempo y el documento, vimos aparecer los 
primeros trazados de nuestra ciudad, sus nacien-
tes industrias y más tarde las precarias escuelas 
aún carentes de toda organización estatal. Y al �n 
comenzamos el siglo XX ya con más calma. Para 
todo esto fuimos un equipo -Rafa, Vicente, 
Humbelina y yo misma- liderado por el director, 
Fernando García, y completado por las estima-

bles colaboraciones de amigos, de profesores de 
instituto y universidad, a quienes debemos grati-
tud.

Empecé diciendo que de las instituciones cultu-
rales, yo diría de todas, lo más valioso e intere-
sante es la capacidad que tengan para generar 
actividades y proyectos y llevarlos a la práctica. 
Es esta una idea que me interesa resaltar. Porque 
rescatar, coleccionar y mostrar todo lo que se 
recoge está muy bien como actividad meramente 
lúdica y sentimental, pero deberíamos conside-
rarlo más como fondo o raíz o, mejor, motor que 
es lugar en donde se genera, en este caso se 
regenera, la vida. Y siendo la actividad más 
interesante es, por el contrario, la menos aprecia-
da y, sobre todo, la menos apoyada, porque he 
aquí que no vende “imagen” ni es noticiosa y los 
que en ello trabajan no son astros, sino corredo-
res de fondo. Pero es que tampoco estamos en el 
Renacimiento, ni en Florencia, ni los poderes 
fácticos son los príncipes, o los comerciantes la 
familia Médicis. Ni siquiera recuerdan el signi�-
cado de una palabra que hace siglos cayó en 
desuso. Me re�ero a mecenas, mecenazgo... Así 
que, no siendo valorada la investigación, el 
trabajo cotidiano que es lento y poco lucido, no 
descartaremos la bancarrota.



¿QUÉ PODEMOS HACER CON UN PERIÓDICO?

Sergio Sanchiz Torres

En los últimos años, el Museo Escolar de Puçol-
ha ido acumulando, merced a las numerosas 
donaciones recibidas, un respetable fondo de 
publicaciones periódicas de diversas épocas que 
se encuentra a disposición de nuestros conciuda-
danos para muy diversos usos, como nos propo-
nemos hacer ver en estas líneas.

Cabe destacar, en primer término, la labor que el 
personal del museo ha venido desarrollando en 
la recuperación, más o menos fortuita, de mate-
riales que se hallaban condenados sin remedio al 
contenedor (al azul, en el mejor de los casos). No 
es raro que, mientras se está recogiendo el mobi-
liario, aperos, libros o cualquier otro objeto 
donado, algún compañero tropiece, entre los 
materiales objeto de donación, con un legajo o 
carpeta repleto de periódicos, frecuentemente en 
un estado de conservación magní�co. En otras 
ocasiones, por supuesto, es la misma persona 
donante la que se interesa por entregar su vieja 
colección para que pueda ser conservada y apro-
vechada en las mejores condiciones. En uno y 
otro caso, no es extraño hallar ejemplares sueltos 
de cabeceras como El Eco o El Liberal, publica-
ciones que, por lo general, solo pueden ser 
consultadas en la Hemeroteca Provincial o en los 
grandes archivos históricos (Elx, Alacant), si 
bien la mayor parte de estos números, pertene-
cientes a las primeras décadas del siglo XX, 
suelen mostrar los estragos del largo tiempo 
acumulado en sus páginas.

Prensa y microhistoria

Es en el caso de esas donaciones premeditadas 
donde se presenta una interesantísima vía para el 
aprovechamiento de esta documentación, espe-

cialmente cuando se trata de grandes donacio-
nes, y más aún si se trata de publicaciones 
diferentes a las grandes cabeceras provinciales. 
El examen de la prensa proporcionada por un 
ciudadano o ciudadana cualquiera permite 
analizar diferentes aspectos que pueden ser 
incluidos en una historia de vida, o bien extrapo-
lados a su grupo o clase social, llevando a cabo 
un estudio microhistórico. Ni que decir tiene 
que, en cualquier caso, deberíamos orientar 
nuestra investigación hacia modelos generales si 
no queremos hacer historieta en lugar de Histo-
ria. Y, por otro lado, resulta obvio que una extra-
polación de este tipo debe ser siempre muy 
cuidadosa, teniendo en cuenta el verdadero 
grado de representatividad que un individuo 
tiene respecto a su grupo social, ya se trate de 
trabajadores urbanos o agrícolas, burguesía 
industrial, terratenientes, pequeña burguesía 
urbana...

Entre los rasgos que el estudio de una donación 
puede aportarnos, se encuentran:

−  Nivel cultural: podemos establecer hipótesis a 
partir de la presencia mayoritaria de prensa 
deportiva (Marca, As ...), generalista (Tribuna, 
Sábado Grá�co...), sectorial (Escuela Española, 
Signo...), de nivel estatal (ABC, El País...), o 
provincial y local (Información, La Verdad...).
− Intereses: a través de los recortes que suelen 
aparecer junto a los ejemplares más o menos 
completos podemos per�lar una serie de inquie-
tudes culturales, posiciones políticas, intereses 
económicos. Lo mismo ocurre cuando dispone-
mos de series cuantiosas de cabeceras dedicadas 
a asuntos religiosos (como Signo) o claramente 
identi�cados con una tendencia política (en el 
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caso de la Transición tenemos, por ejemplo: El 
País, ABC, Las Provincias…).

Prensa y enseñanza

Un segundo campo, de grandes posibilidades y 
sumamente enriquecedor, lo tenemos en el uso 
escolar de los fondos, especialmente en el Área 
de Geografía, Historia y Ciencias Sociales. Esta 
propuesta es una consecuencia lógica del carác-
ter escolar, vivo y abierto al entorno sociocultu-
ral, lo que siempre ha distinguido a este museo, y 
se puede concretar en diversos niveles (de acuer-
do con el desarrollo intelectual del alumnado y 
las exigencias del currículo) y, en relación con 
estos, al menos en dos facetas. En primer lugar, el 
alumnado de los últimos cursos de Primaria y 

primeros de Secundaria puede acceder, gracias a 
estos fondos, a una primera toma de contacto 
con fuentes antiguas, raras, ayudando a desper-
tar su curiosidad por el estudio no bibliográ�co 
de los problemas, por la investigación en general 
y la histórica en particular; interés que viene a 
completar el motivado por la observación y 
estudio de la cultura material, tanto en el resto de 
las instalaciones del museo como fuera de él. En 
estos niveles es posible, además, plantear análisis 
formales y temáticos de la prensa (por ejemplo, 
¿cómo se escribía antes un periódico?), mediante 
comparación, atendiendo fundamentalmente a 
los fondos pertenecientes al Franquismo (los 
más abundantes en el Museo) y a sus diferencias 
respecto a la prensa actual.

La segunda faceta a que nos referíamos más 
arriba es la elaboración de trabajos de Historia y 
Ciencias Sociales, también en diferentes niveles 
(desde Secundaria hasta la Universidad), que por 
los fondos existentes deberían dirigirse, funda-
mentalmente, a la II República, Guerra Civil, 
Franquismo y Transición (sobre todo los dos 
últimos). Para la Educación Secundaria, las 
instalaciones del museo permiten el desarrollo 
de investigaciones en grupo que no son posibles 
en otras instituciones, mientras que las series de 
que disponemos son más que su�cientes para 
elaborar pequeños trabajos, que a estas edades se 
dirigen básicamente a adquirir los rudimentos 
de un método cientí�co y a despertar el interés 
de los alumnos y alumnas por la indagación y la 
materia en que se enmarca (Historia, Geogra-
fía...). Cuestiones como el tratamiento de la 
Segunda Guerra Mundial, el papel de la Iglesia 
durante el Franquismo, el proceso de la Transi-
ción o la evolución de la ciudad son algunos 
temas que pueden ser perfectamente abordados 
en el Museo.

Creo, en �n, que las razones que hacen de esta 
casa un lugar privilegiado para desarrollar estas 
actividades son evidentes: el mismo espíritu que 
anima esta institución, la situación accesible de 
los fondos, la capacidad espacial del museo y el 
halo familiar para los niños que proporciona el 
colegio permiten la convivencia armoniosa de 
distintos niveles de estudio e investigación, 
facilitando el compromiso del Museo de Puçol 
con la sociedad que lo sustenta. Compromiso 
que obliga a que este artículo no sea tanto una 
glosa de las maravillas del museo como un acica-
te para que nuestra sociedad responda a nuestra 
llamada de la forma en que siempre lo ha hecho 
y que es como mejor puede hacerlo: enriquecien-
do los fondos que Puçol ofrece a los ciudadanos 
y ciudadanas y, por supuesto, recibiendo con sus 
aportaciones el ciento por uno, observando, 
curioseando y estudiando con nosotros el rico 
acervo cultural que entre todos hemos
construido.



En los últimos años, el Museo Escolar de Puçol-
ha ido acumulando, merced a las numerosas 
donaciones recibidas, un respetable fondo de 
publicaciones periódicas de diversas épocas que 
se encuentra a disposición de nuestros conciuda-
danos para muy diversos usos, como nos propo-
nemos hacer ver en estas líneas.

Cabe destacar, en primer término, la labor que el 
personal del museo ha venido desarrollando en 
la recuperación, más o menos fortuita, de mate-
riales que se hallaban condenados sin remedio al 
contenedor (al azul, en el mejor de los casos). No 
es raro que, mientras se está recogiendo el mobi-
liario, aperos, libros o cualquier otro objeto 
donado, algún compañero tropiece, entre los 
materiales objeto de donación, con un legajo o 
carpeta repleto de periódicos, frecuentemente en 
un estado de conservación magní�co. En otras 
ocasiones, por supuesto, es la misma persona 
donante la que se interesa por entregar su vieja 
colección para que pueda ser conservada y apro-
vechada en las mejores condiciones. En uno y 
otro caso, no es extraño hallar ejemplares sueltos 
de cabeceras como El Eco o El Liberal, publica-
ciones que, por lo general, solo pueden ser 
consultadas en la Hemeroteca Provincial o en los 
grandes archivos históricos (Elx, Alacant), si 
bien la mayor parte de estos números, pertene-
cientes a las primeras décadas del siglo XX, 
suelen mostrar los estragos del largo tiempo 
acumulado en sus páginas.

Prensa y microhistoria

Es en el caso de esas donaciones premeditadas 
donde se presenta una interesantísima vía para el 
aprovechamiento de esta documentación, espe-

cialmente cuando se trata de grandes donacio-
nes, y más aún si se trata de publicaciones 
diferentes a las grandes cabeceras provinciales. 
El examen de la prensa proporcionada por un 
ciudadano o ciudadana cualquiera permite 
analizar diferentes aspectos que pueden ser 
incluidos en una historia de vida, o bien extrapo-
lados a su grupo o clase social, llevando a cabo 
un estudio microhistórico. Ni que decir tiene 
que, en cualquier caso, deberíamos orientar 
nuestra investigación hacia modelos generales si 
no queremos hacer historieta en lugar de Histo-
ria. Y, por otro lado, resulta obvio que una extra-
polación de este tipo debe ser siempre muy 
cuidadosa, teniendo en cuenta el verdadero 
grado de representatividad que un individuo 
tiene respecto a su grupo social, ya se trate de 
trabajadores urbanos o agrícolas, burguesía 
industrial, terratenientes, pequeña burguesía 
urbana...

Entre los rasgos que el estudio de una donación 
puede aportarnos, se encuentran:

−  Nivel cultural: podemos establecer hipótesis a 
partir de la presencia mayoritaria de prensa 
deportiva (Marca, As ...), generalista (Tribuna, 
Sábado Grá�co...), sectorial (Escuela Española, 
Signo...), de nivel estatal (ABC, El País...), o 
provincial y local (Información, La Verdad...).
− Intereses: a través de los recortes que suelen 
aparecer junto a los ejemplares más o menos 
completos podemos per�lar una serie de inquie-
tudes culturales, posiciones políticas, intereses 
económicos. Lo mismo ocurre cuando dispone-
mos de series cuantiosas de cabeceras dedicadas 
a asuntos religiosos (como Signo) o claramente 
identi�cados con una tendencia política (en el 
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caso de la Transición tenemos, por ejemplo: El 
País, ABC, Las Provincias…).

Prensa y enseñanza

Un segundo campo, de grandes posibilidades y 
sumamente enriquecedor, lo tenemos en el uso 
escolar de los fondos, especialmente en el Área 
de Geografía, Historia y Ciencias Sociales. Esta 
propuesta es una consecuencia lógica del carác-
ter escolar, vivo y abierto al entorno sociocultu-
ral, lo que siempre ha distinguido a este museo, y 
se puede concretar en diversos niveles (de acuer-
do con el desarrollo intelectual del alumnado y 
las exigencias del currículo) y, en relación con 
estos, al menos en dos facetas. En primer lugar, el 
alumnado de los últimos cursos de Primaria y 

primeros de Secundaria puede acceder, gracias a 
estos fondos, a una primera toma de contacto 
con fuentes antiguas, raras, ayudando a desper-
tar su curiosidad por el estudio no bibliográ�co 
de los problemas, por la investigación en general 
y la histórica en particular; interés que viene a 
completar el motivado por la observación y 
estudio de la cultura material, tanto en el resto de 
las instalaciones del museo como fuera de él. En 
estos niveles es posible, además, plantear análisis 
formales y temáticos de la prensa (por ejemplo, 
¿cómo se escribía antes un periódico?), mediante 
comparación, atendiendo fundamentalmente a 
los fondos pertenecientes al Franquismo (los 
más abundantes en el Museo) y a sus diferencias 
respecto a la prensa actual.

La segunda faceta a que nos referíamos más 
arriba es la elaboración de trabajos de Historia y 
Ciencias Sociales, también en diferentes niveles 
(desde Secundaria hasta la Universidad), que por 
los fondos existentes deberían dirigirse, funda-
mentalmente, a la II República, Guerra Civil, 
Franquismo y Transición (sobre todo los dos 
últimos). Para la Educación Secundaria, las 
instalaciones del museo permiten el desarrollo 
de investigaciones en grupo que no son posibles 
en otras instituciones, mientras que las series de 
que disponemos son más que su�cientes para 
elaborar pequeños trabajos, que a estas edades se 
dirigen básicamente a adquirir los rudimentos 
de un método cientí�co y a despertar el interés 
de los alumnos y alumnas por la indagación y la 
materia en que se enmarca (Historia, Geogra-
fía...). Cuestiones como el tratamiento de la 
Segunda Guerra Mundial, el papel de la Iglesia 
durante el Franquismo, el proceso de la Transi-
ción o la evolución de la ciudad son algunos 
temas que pueden ser perfectamente abordados 
en el Museo.

Creo, en �n, que las razones que hacen de esta 
casa un lugar privilegiado para desarrollar estas 
actividades son evidentes: el mismo espíritu que 
anima esta institución, la situación accesible de 
los fondos, la capacidad espacial del museo y el 
halo familiar para los niños que proporciona el 
colegio permiten la convivencia armoniosa de 
distintos niveles de estudio e investigación, 
facilitando el compromiso del Museo de Puçol 
con la sociedad que lo sustenta. Compromiso 
que obliga a que este artículo no sea tanto una 
glosa de las maravillas del museo como un acica-
te para que nuestra sociedad responda a nuestra 
llamada de la forma en que siempre lo ha hecho 
y que es como mejor puede hacerlo: enriquecien-
do los fondos que Puçol ofrece a los ciudadanos 
y ciudadanas y, por supuesto, recibiendo con sus 
aportaciones el ciento por uno, observando, 
curioseando y estudiando con nosotros el rico 
acervo cultural que entre todos hemos
construido.
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La segunda faceta a que nos referíamos más 
arriba es la elaboración de trabajos de Historia y 
Ciencias Sociales, también en diferentes niveles 
(desde Secundaria hasta la Universidad), que por 
los fondos existentes deberían dirigirse, funda-
mentalmente, a la II República, Guerra Civil, 
Franquismo y Transición (sobre todo los dos 
últimos). Para la Educación Secundaria, las 
instalaciones del museo permiten el desarrollo 
de investigaciones en grupo que no son posibles 
en otras instituciones, mientras que las series de 
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facilitando el compromiso del Museo de Puçol 
con la sociedad que lo sustenta. Compromiso 
que obliga a que este artículo no sea tanto una 
glosa de las maravillas del museo como un acica-
te para que nuestra sociedad responda a nuestra 
llamada de la forma en que siempre lo ha hecho 
y que es como mejor puede hacerlo: enriquecien-
do los fondos que Puçol ofrece a los ciudadanos 
y ciudadanas y, por supuesto, recibiendo con sus 
aportaciones el ciento por uno, observando, 
curioseando y estudiando con nosotros el rico 
acervo cultural que entre todos hemos
construido.
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UN MUSEO AGRÍCOLA EJEMPLAR

Gregorio Canales Martínez
Departamento de Geografía Humana 

Universidad de Alicante

El Museo Agrícola de Puçol es una de esas reali-
dades que, cuando uno la conoce por primera 
vez, le transmite la sensación de un trabajo serio, 
realizado minuciosamente y con un amplio 
horizonte de miras. La antigua experiencia de 
renovación pedagógica, realizada a mediados de 
los años sesenta en la escuela rural de la pedanía 
ilicitana de Puçol, se ha convertido en el mejor 
museo provincial sobre la agricultura y su 
mundo. Aquella primitiva colección museística 
-recogida por unos incentivados escolares dirigi-
dos acertadamente por su maestro- se ha amplia-
do considerablemente fruto del apoyo de una 
sociedad deseosa de conservar y mostrar para las 
nuevas generaciones los hábitos y costumbres de 
sus antepasados.

Los vertiginosos cambios socioeconómicos acae-
cidos en España durante la segunda mitad del 
siglo XX tuvieron su re�ejo en la siempre diná-
mica ciudad ilicitana. Las importantes transfor-
maciones de los sistemas productivos motivaron 
nuevas pautas y comportamientos de los grupos 
humanos. La cada vez mayor presencia de la 
industria, con una especialización notable en el 
calzado y sus a�nes, hasta el punto de convertir 
al eje del Vinalopó en la principal zona produc-
tora nacional y una de las más importantes de 
Europa, originó un paulatino abandono de la 
agricultura, al tiempo que se produjo una 
corriente inmigratoria y un crecimiento urbano 
espectacular de la ciudad.

La agricultura, basada mayoritariamente en los 
aprovechamientos de secano, disponía de una 
zona de regadío utilizando los escasos débitos del 
río Vinalopó. La penuria hídrica tradicional de 
este espacio se va a paliar en cierta medida 

gracias a los nuevos aportes del Segura que trae 
la Compañía Riegos de Levante en las primeras 
décadas de la centuria pasada. Se trataba de una 
concesión de aguas sobrantes para impulsar la 
creación de nuevos regadíos, iniciativa que no 
alcanzó los resultados previstos ante la falta de 
recursos para atender la demanda. Esta limita-
ción impidió un rápido progreso de la agricultu-
ra intensiva, lo que dejaría el terreno abonado 
para que la industria prosperase.

Las décadas de los años sesenta y setenta viven la 
aceleración del proceso de industrialización de 
Elche. El calzado y la construcción reclaman 
abundante mano de obra para cubrir la intensa 
actividad fabril y urbanizadora de una urbe que 
daba sus primeros pasos para convertirse en la 
tercera ciudad de la Comunidad Valenciana. En 
este proceso comienza la paralela pérdida de 
peso especí�co del Camp d’Elx como motor 
económico y como identidad cultural. El espacio 
rural comienza su metamorfosis hacia un nuevo 
modelo que se re�eja tanto en los cambios de la 
tipología del hábitat tradicional, como en el 
abandono de los usos y costumbres de la vida 
campesina y de las prácticas agronómicas.

El desarrollo en la sociedad ilicitana de una 
cultura urbana moderna supuso la generaliza-
ción de unas prácticas y comportamientos simi-
lares a los de cualquier otra urbe en pleno creci-
miento. Esa homogeneización de la forma de 
actuar y de vivir se vio intensi�cada con el aporte 
migratorio de gentes que venía a potenciar el 
valor económico de Elche; pero que, por su 
procedencia geográ�ca, desconocían las tradi-
ciones locales y les costaba asimilar las manifes-
taciones propias de la tierra, lo que ponía en 

peligro el legado patrimonial para las futuras 
generaciones.

En estas coyunturas en las que ha peligrado el ser 
más profundo de los ilicitanos siempre han 
surgido personajes que, con su labor desinteresa-
da y su amor a lo verdaderamente trascendente 
de su ciudad, no han escatimado tiempo y 
esfuerzos para conservar las huellas del pasado. 
Figuras de la talla de Pedro Ibarra, Aureliano 
Ibarra y Alejandro Ramos, entre otros, tuvieron 
una actitud y disposición ejemplar que ha servi-
do para que tengamos un conocimiento amplio 
de la historia de Elche y para mantener viva la 
cultura heredada.

En esta línea se inscribe la labor de Fernando 
García Fontanet que ha sido capaz, con un traba-
jo constante y minucioso, de dar a Elche una 
colección etnográ�ca identi�cativa de su medio 
de incalculable valor. Son muchos los aciertos 
que con el tiempo ha ido reuniendo el Museo 
Escolar de Puçol. Entre ellos, me gustaría desta-
car cuatro que considero de vital trascendencia 
para que esta iniciativa personal tenga una 
entidad mayor: con su amplitud de miras ha 
conseguido que este centro de la cultura tradi-
cional albergue materiales no solo del término 
municipal de Elche, sino que haya extendido su 
radio de in�uencia a toda la provincia; ha sabido 
contagiar su entusiasmo, además de a los habi-
tantes del Camp d’Elx, a toda la población, para 
que se conviertan en sus más directos colabora-
dores y aportasen tanto sus conocimientos como 
la diversidad de elementos que conforman la 
cultura material por él reunida; se ha rodeado de 
un grupo de técnicos y profesionales que partici-
pan de su misma ilusión al ser conscientes de que 
están contribuyendo al legado cultural de un 
pueblo; y por último, ha conseguido poner en 
marcha una revista periódica, El Setiet, con la 
que presenta las investigaciones que se realizan 
desde ese centro, difunde la cultura oral y da a 
conocer las últimas piezas que se suman a los 
fondos del museo.

No obstante, todavía queda mucho por hacer y 
todo el equipo que Fernando García Fontanet 
dirige tiene que afrontar importantes retos para 
el futuro. Uno de los más acuciantes es buscar 
una solución a la falta de espacio, dado que la 
tendencia a recrear ambientes precisa unas insta-
laciones de mayor tamaño. Además, es necesario 

que se busquen fórmulas para salvar el posible 
obstáculo de la distancia al núcleo urbano y se 
integre en la red de museos como una pieza clave 
en la oferta turística, no solo de Elche, sino de la 
provincia de Alicante. Todo ello no será posible 
sin el respaldo �rme y generoso de las adminis-
traciones públicas, que deben de apoyar iniciati-
vas particulares, sobre todo cuando estas ya han 
demostrado un buen hacer y proyección de 
futuro.

El Museo Etnográ�co de Puçol se presenta como 
un ejemplo a seguir para todos los que están 
involucrados en la vía de una recuperación patri-
monial y de rescate de las entidades culturales 
más queridas y cercanas. Con una visita a esta 
pedanía ilicitana se puede aprender a valorar lo 
más cotidiano, que adquiere aquí una proyección 
en la que se ennoblece el elemento más simple, 
ante la recreación que logra de los utensilios en 
uso hasta hace poco tiempo. El interés de este 
centro cultural cobra mayor dimensión, sobre 
todo, para las generaciones venideras, por las 
enseñanzas que transmite de un mundo que, 
aunque próximo en el tiempo, se revela para ellos 
como desconocido y lejano por la pérdida de los 
símbolos que identi�caban la cultura de sus 
progenitores.

Por muy importantes que sean los adelantos 
tecnológicos y el desarrollo de la sociedad, si esta 
no sabe valorar y tener presente sus raíces, no 
habrá alcanzado la madurez cultural.

Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.



El Museo Agrícola de Puçol es una de esas reali-
dades que, cuando uno la conoce por primera 
vez, le transmite la sensación de un trabajo serio, 
realizado minuciosamente y con un amplio 
horizonte de miras. La antigua experiencia de 
renovación pedagógica, realizada a mediados de 
los años sesenta en la escuela rural de la pedanía 
ilicitana de Puçol, se ha convertido en el mejor 
museo provincial sobre la agricultura y su 
mundo. Aquella primitiva colección museística 
-recogida por unos incentivados escolares dirigi-
dos acertadamente por su maestro- se ha amplia-
do considerablemente fruto del apoyo de una 
sociedad deseosa de conservar y mostrar para las 
nuevas generaciones los hábitos y costumbres de 
sus antepasados.

Los vertiginosos cambios socioeconómicos acae-
cidos en España durante la segunda mitad del 
siglo XX tuvieron su re�ejo en la siempre diná-
mica ciudad ilicitana. Las importantes transfor-
maciones de los sistemas productivos motivaron 
nuevas pautas y comportamientos de los grupos 
humanos. La cada vez mayor presencia de la 
industria, con una especialización notable en el 
calzado y sus a�nes, hasta el punto de convertir 
al eje del Vinalopó en la principal zona produc-
tora nacional y una de las más importantes de 
Europa, originó un paulatino abandono de la 
agricultura, al tiempo que se produjo una 
corriente inmigratoria y un crecimiento urbano 
espectacular de la ciudad.

La agricultura, basada mayoritariamente en los 
aprovechamientos de secano, disponía de una 
zona de regadío utilizando los escasos débitos del 
río Vinalopó. La penuria hídrica tradicional de 
este espacio se va a paliar en cierta medida 

gracias a los nuevos aportes del Segura que trae 
la Compañía Riegos de Levante en las primeras 
décadas de la centuria pasada. Se trataba de una 
concesión de aguas sobrantes para impulsar la 
creación de nuevos regadíos, iniciativa que no 
alcanzó los resultados previstos ante la falta de 
recursos para atender la demanda. Esta limita-
ción impidió un rápido progreso de la agricultu-
ra intensiva, lo que dejaría el terreno abonado 
para que la industria prosperase.

Las décadas de los años sesenta y setenta viven la 
aceleración del proceso de industrialización de 
Elche. El calzado y la construcción reclaman 
abundante mano de obra para cubrir la intensa 
actividad fabril y urbanizadora de una urbe que 
daba sus primeros pasos para convertirse en la 
tercera ciudad de la Comunidad Valenciana. En 
este proceso comienza la paralela pérdida de 
peso especí�co del Camp d’Elx como motor 
económico y como identidad cultural. El espacio 
rural comienza su metamorfosis hacia un nuevo 
modelo que se re�eja tanto en los cambios de la 
tipología del hábitat tradicional, como en el 
abandono de los usos y costumbres de la vida 
campesina y de las prácticas agronómicas.

El desarrollo en la sociedad ilicitana de una 
cultura urbana moderna supuso la generaliza-
ción de unas prácticas y comportamientos simi-
lares a los de cualquier otra urbe en pleno creci-
miento. Esa homogeneización de la forma de 
actuar y de vivir se vio intensi�cada con el aporte 
migratorio de gentes que venía a potenciar el 
valor económico de Elche; pero que, por su 
procedencia geográ�ca, desconocían las tradi-
ciones locales y les costaba asimilar las manifes-
taciones propias de la tierra, lo que ponía en 
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peligro el legado patrimonial para las futuras 
generaciones.

En estas coyunturas en las que ha peligrado el ser 
más profundo de los ilicitanos siempre han 
surgido personajes que, con su labor desinteresa-
da y su amor a lo verdaderamente trascendente 
de su ciudad, no han escatimado tiempo y 
esfuerzos para conservar las huellas del pasado. 
Figuras de la talla de Pedro Ibarra, Aureliano 
Ibarra y Alejandro Ramos, entre otros, tuvieron 
una actitud y disposición ejemplar que ha servi-
do para que tengamos un conocimiento amplio 
de la historia de Elche y para mantener viva la 
cultura heredada.

En esta línea se inscribe la labor de Fernando 
García Fontanet que ha sido capaz, con un traba-
jo constante y minucioso, de dar a Elche una 
colección etnográ�ca identi�cativa de su medio 
de incalculable valor. Son muchos los aciertos 
que con el tiempo ha ido reuniendo el Museo 
Escolar de Puçol. Entre ellos, me gustaría desta-
car cuatro que considero de vital trascendencia 
para que esta iniciativa personal tenga una 
entidad mayor: con su amplitud de miras ha 
conseguido que este centro de la cultura tradi-
cional albergue materiales no solo del término 
municipal de Elche, sino que haya extendido su 
radio de in�uencia a toda la provincia; ha sabido 
contagiar su entusiasmo, además de a los habi-
tantes del Camp d’Elx, a toda la población, para 
que se conviertan en sus más directos colabora-
dores y aportasen tanto sus conocimientos como 
la diversidad de elementos que conforman la 
cultura material por él reunida; se ha rodeado de 
un grupo de técnicos y profesionales que partici-
pan de su misma ilusión al ser conscientes de que 
están contribuyendo al legado cultural de un 
pueblo; y por último, ha conseguido poner en 
marcha una revista periódica, El Setiet, con la 
que presenta las investigaciones que se realizan 
desde ese centro, difunde la cultura oral y da a 
conocer las últimas piezas que se suman a los 
fondos del museo.

No obstante, todavía queda mucho por hacer y 
todo el equipo que Fernando García Fontanet 
dirige tiene que afrontar importantes retos para 
el futuro. Uno de los más acuciantes es buscar 
una solución a la falta de espacio, dado que la 
tendencia a recrear ambientes precisa unas insta-
laciones de mayor tamaño. Además, es necesario 

que se busquen fórmulas para salvar el posible 
obstáculo de la distancia al núcleo urbano y se 
integre en la red de museos como una pieza clave 
en la oferta turística, no solo de Elche, sino de la 
provincia de Alicante. Todo ello no será posible 
sin el respaldo �rme y generoso de las adminis-
traciones públicas, que deben de apoyar iniciati-
vas particulares, sobre todo cuando estas ya han 
demostrado un buen hacer y proyección de 
futuro.

El Museo Etnográ�co de Puçol se presenta como 
un ejemplo a seguir para todos los que están 
involucrados en la vía de una recuperación patri-
monial y de rescate de las entidades culturales 
más queridas y cercanas. Con una visita a esta 
pedanía ilicitana se puede aprender a valorar lo 
más cotidiano, que adquiere aquí una proyección 
en la que se ennoblece el elemento más simple, 
ante la recreación que logra de los utensilios en 
uso hasta hace poco tiempo. El interés de este 
centro cultural cobra mayor dimensión, sobre 
todo, para las generaciones venideras, por las 
enseñanzas que transmite de un mundo que, 
aunque próximo en el tiempo, se revela para ellos 
como desconocido y lejano por la pérdida de los 
símbolos que identi�caban la cultura de sus 
progenitores.

Por muy importantes que sean los adelantos 
tecnológicos y el desarrollo de la sociedad, si esta 
no sabe valorar y tener presente sus raíces, no 
habrá alcanzado la madurez cultural.

Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.
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SEMILLERO DEL PASADO, DEL PRESENTE Y DEL FUTURO

Justo Muñoz Fernández
Subdirector del diario Información

Recuerdo que la primera vez que estuve en el 
Museo Escolar de Puçol fue en el año 1980. En 
aquella visita, que realicé para escribir un repor-
taje sobre el recinto y los trabajos que allí se reali-
zaban, me agradaron dos cosas: el tesón que 
ponían aquellas gentes en su trabajo y el cuida-
doso esmero con el que presentaban los logros 
conseguidos. A mí, que nací en un pueblo peque-
ño y que mis raíces están clavadas en el mundo 
rural, me llegó al alma todo aquel singular recin-
to etnográ�co y hasta me emocionó ver cómo un 
grupo de personas velaba por recuperar y mante-
ner aquel legado que suponía un trozo importan-
te de la memoria colectiva de todo un pueblo. 
Eso era, pensé yo, mantener viva y proteger la 
cultura rural. Tiempo después llegó a mis manos 
un libro de Luis Landero, Premio Nacional de 
Literatura, en el que alertaba de que “la cultura 
campesina (que es una cultura milenaria, y 
además indefensa, porque carece de un código 
que asegure su transmisión) está en trance de 
desaparecer”. Y la obra recogía también este 
párrafo de Porca Terra, la obra de John Berger: 
“Despachar la experiencia campesina como algo 
que pertenece al pasado y es irrelevante para la 
vida moderna; imaginar que los miles de años de 
cultura campesina no dejan una herencia para el 
futuro, sencillamente porque esta casi nunca ha 
tomado la forma de objetos perdurables; seguir 
manteniendo, como se ha mantenido durante 
siglos, que es algo marginal a la civilización; todo 
ello es negar el valor de demasiada historia y de 
demasiadas vidas. No se puede tachar una parte 
de la historia como el que traza una raya sobre 
una cuenta saldada”. Sin lugar a dudas, desde el 
Museo Escolar de Puçol se habían puesto los 
primeros cimientos para evitar la desaparición 
de tanto legado cultural.

En aquel primer recorrido por las entonces 
modestas instalaciones del Museo fui recordan-
do parte de mi niñez y de mi infancia. Observan-
do entrañables utensilios de las casas rurales, o 
viejos aperos de labranza que, en muchos casos, 
eran idénticos a los que yo conocí años atrás en 
mi pueblo, Fontanarejo, en la provincia de 
Ciudad Real. En otros rincones descubrí cacha-
rros, atuendos y aparejos nuevos entonces para 
mí, como los utilizados en los numerosos traba-
jos con la palmera, y que después de tantos años 
ya son tan familiares como aquellos de mi infan-
cia.

Más tarde, en febrero de 1993, desde el diario 
INFORMACIÓN tomamos la decisión de conce-
der el Museo Agrícola de Puçol el galardón “Ilici-
tano del mes”, que otorgamos mensualmente a 
las personas, entidades u organismos que reali-
zan tareas positivas en pro de Elche. De esta 
manera reconocíamos públicamente una labor 
fructífera y relevante que tiene como norte la 
recuperación de la memoria colectiva ilicitana. 
Un premio que quisimos sirviera de acicate y 
estímulo para todos los que trabajaban o habían 
trabajado en él. Al acto de entrega acudieron el 
director, Fernando García Fontanet, una repre-
sentación de los/as alumnos/as y algunas de las 
personas que arroparon la idea desde los inicios, 
como el tío Diego o el tío Emeterio. ¡Cuánta 
sabiduría rural a sus espaldas! Recientemente, el 
Museo ha sido distinguido de nuevo con el “Ilici-
tano del mes”, de septiembre de 2001, con los 
mejores deseos para que la familia de Puçol siga 
en la brecha.

Afortunadamente, el Museo ha ido creciendo y 
siendo conocido en toda España. Hace unos seis 

años acompañé hasta el recinto a un grupo de 
amigos y paisanos que venían en misión de 
trabajo desde los pequeños pueblos limítrofes 
con el Parque Nacional de Cabañeros, entre los 
que se encuentra el mío. Su interés era visitar el 
Museo para orientarse con las experiencias del 
mismo de cara a un proyecto museístico sobre 
etnografía en aquella zona. Fernando les mostró 
en una detallada visita todos los pormenores del 
Museo, sus orígenes, el presente y el futuro. La 
visita fue muy fructífera y mis paisanos se 
marcharon cautivados por la labor que aquí se 

estaba realizando. Además, aquella reunión fue 
el semillero para varios proyectos que germina-
ron de inmediato, y tras aquel primer contacto, 
ya funcionan dos museos etnográ�cos similares, 
aunque un poco más modestos, en aquellas 
tierras. Dos recintos que atesoran utensilios 
recuperados de las viejas casas, aperos utilizados 
por los ya desaparecidos gañanes, objetos mara-
villosos de las centenarias majadas y, en de�niti-
va, joyas de esa cultura campesina que entre 
todos evitamos que esté condenada al olvido o, lo 
que sería más triste, a su desaparición.

Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.



Recuerdo que la primera vez que estuve en el 
Museo Escolar de Puçol fue en el año 1980. En 
aquella visita, que realicé para escribir un repor-
taje sobre el recinto y los trabajos que allí se reali-
zaban, me agradaron dos cosas: el tesón que 
ponían aquellas gentes en su trabajo y el cuida-
doso esmero con el que presentaban los logros 
conseguidos. A mí, que nací en un pueblo peque-
ño y que mis raíces están clavadas en el mundo 
rural, me llegó al alma todo aquel singular recin-
to etnográ�co y hasta me emocionó ver cómo un 
grupo de personas velaba por recuperar y mante-
ner aquel legado que suponía un trozo importan-
te de la memoria colectiva de todo un pueblo. 
Eso era, pensé yo, mantener viva y proteger la 
cultura rural. Tiempo después llegó a mis manos 
un libro de Luis Landero, Premio Nacional de 
Literatura, en el que alertaba de que “la cultura 
campesina (que es una cultura milenaria, y 
además indefensa, porque carece de un código 
que asegure su transmisión) está en trance de 
desaparecer”. Y la obra recogía también este 
párrafo de Porca Terra, la obra de John Berger: 
“Despachar la experiencia campesina como algo 
que pertenece al pasado y es irrelevante para la 
vida moderna; imaginar que los miles de años de 
cultura campesina no dejan una herencia para el 
futuro, sencillamente porque esta casi nunca ha 
tomado la forma de objetos perdurables; seguir 
manteniendo, como se ha mantenido durante 
siglos, que es algo marginal a la civilización; todo 
ello es negar el valor de demasiada historia y de 
demasiadas vidas. No se puede tachar una parte 
de la historia como el que traza una raya sobre 
una cuenta saldada”. Sin lugar a dudas, desde el 
Museo Escolar de Puçol se habían puesto los 
primeros cimientos para evitar la desaparición 
de tanto legado cultural.

En aquel primer recorrido por las entonces 
modestas instalaciones del Museo fui recordan-
do parte de mi niñez y de mi infancia. Observan-
do entrañables utensilios de las casas rurales, o 
viejos aperos de labranza que, en muchos casos, 
eran idénticos a los que yo conocí años atrás en 
mi pueblo, Fontanarejo, en la provincia de 
Ciudad Real. En otros rincones descubrí cacha-
rros, atuendos y aparejos nuevos entonces para 
mí, como los utilizados en los numerosos traba-
jos con la palmera, y que después de tantos años 
ya son tan familiares como aquellos de mi infan-
cia.

Más tarde, en febrero de 1993, desde el diario 
INFORMACIÓN tomamos la decisión de conce-
der el Museo Agrícola de Puçol el galardón “Ilici-
tano del mes”, que otorgamos mensualmente a 
las personas, entidades u organismos que reali-
zan tareas positivas en pro de Elche. De esta 
manera reconocíamos públicamente una labor 
fructífera y relevante que tiene como norte la 
recuperación de la memoria colectiva ilicitana. 
Un premio que quisimos sirviera de acicate y 
estímulo para todos los que trabajaban o habían 
trabajado en él. Al acto de entrega acudieron el 
director, Fernando García Fontanet, una repre-
sentación de los/as alumnos/as y algunas de las 
personas que arroparon la idea desde los inicios, 
como el tío Diego o el tío Emeterio. ¡Cuánta 
sabiduría rural a sus espaldas! Recientemente, el 
Museo ha sido distinguido de nuevo con el “Ilici-
tano del mes”, de septiembre de 2001, con los 
mejores deseos para que la familia de Puçol siga 
en la brecha.

Afortunadamente, el Museo ha ido creciendo y 
siendo conocido en toda España. Hace unos seis 
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años acompañé hasta el recinto a un grupo de 
amigos y paisanos que venían en misión de 
trabajo desde los pequeños pueblos limítrofes 
con el Parque Nacional de Cabañeros, entre los 
que se encuentra el mío. Su interés era visitar el 
Museo para orientarse con las experiencias del 
mismo de cara a un proyecto museístico sobre 
etnografía en aquella zona. Fernando les mostró 
en una detallada visita todos los pormenores del 
Museo, sus orígenes, el presente y el futuro. La 
visita fue muy fructífera y mis paisanos se 
marcharon cautivados por la labor que aquí se 

estaba realizando. Además, aquella reunión fue 
el semillero para varios proyectos que germina-
ron de inmediato, y tras aquel primer contacto, 
ya funcionan dos museos etnográ�cos similares, 
aunque un poco más modestos, en aquellas 
tierras. Dos recintos que atesoran utensilios 
recuperados de las viejas casas, aperos utilizados 
por los ya desaparecidos gañanes, objetos mara-
villosos de las centenarias majadas y, en de�niti-
va, joyas de esa cultura campesina que entre 
todos evitamos que esté condenada al olvido o, lo 
que sería más triste, a su desaparición.

Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.
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LO QUE EL SIGLO NOS DEJÓ

Clementina Alcalá Velázquez
Profesora del IES La Torreta

Recuerdo vagamente la conversación que desen-
cadenó todo este acontecimiento.

Mi amigo y compañero, Antonio Ródenas, 
acababa de enseñarme las instalaciones del 
Museo, junto con Fernando, su director. Había-
mos recorrido los numerosos espacios que 
recrean distintos aspectos de la vida de hace 
muchos años. Me había sentido como en casa.

En nuestro viaje de vuelta al instituto, comenta-
mos que era una lástima que nuestros alumnos 
no conociesen cómo habían vivido sus bisabue-
los, sus abuelos, cómo se vestían, se peinaban, 
con qué herramientas trabajaban…Que todo 
esto se perdería con el tiempo.

Tal vez, pensamos, sería una buena idea organi-
zar una exposición entre La Torreta y el Museo 
Escolar de Puçol para mostrárselo a los más 
jóvenes y recordárselo a los mayores (aunque 
dudo que ellos lo hayan olvidado). Como ya os 
comenté, habíamos trabajado juntos unos años 
antes, montando la exposición interactiva “Alre-
dedor del mundo del Perfume”. Los dos coincidi-
mos en que podría resultar un proyecto muy 
interesante. 

Al plantearlo en clase tuvo una acogida estupen-
da y los alumnos y alumnas empezaron a buscar 
en sus casas cualquier objeto, fotografía o lámina 
que pudiera servir para trasladarnos al s.XX. 
Eran muchos los que querían participar.

El planteamiento a mi familia profesional de 
Imagen Personal se lo hice en una de las reunio-
nes de los miércoles, y lo que en principio era 
solo una exposición se convirtió, además, gracias 
a su empuje, en un des�le que daría vida a esa 
exposición.

¡Claro! No es lo mismo observar una enagua 
llena de encajes en un maniquí, que comprobar 
cómo se balancea una falda de seda encima de la 
enagua, cuando una mujer con garbo la viste. 
Tampoco es lo mismo admirar una cajita de 
polvos de arroz en una vitrina, que descubrir el 
efecto de ese cosmético en la piel.

En principio, la idea era (ingenuos de nosotros) 
que des�laran seis o siete modelos que represen-
tarían las tendencias más importantes del siglo... 
Lejos estábamos de pensar que ¡pasarían de los 
cincuenta!

Si las experiencias que una persona tiene a lo largo de su vida dejan mucha huella, los
“especialistas en emociones” las cali�can con el nombre de VIVENCIAS.

Este es el relato de una experiencia, convertida para siempre en VIVENCIA.

Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.



mica de la Concejalía de Educación del Ayunta-
miento de Elche (¡gracias Encarna, por tu 
apoyo!). La ayuda conseguida impulsó de�niti-
vamente nuestro “viaje al siglo XX”.

Las reuniones

En Puçol tuvimos varias reuniones, la primera 
para marcar las pautas de lo que sería el des�le. 
Pensamos que nos gustaría incorporar al mismo 
elemento del Museo, que darían ese toque de 
autenticidad a cada uno de los modelos. A todos 
les pareció muy bien.

Después de Navidad, en otra reunión les comen-
té la idea de “viajar” al siglo XX en un tren. El 
ferrocarril actuará de hilo conductor y nos 
permitirá movernos dentro de los vagones, en la 
estación, con las maletas… e ir subiendo y bajan-
do a personajes que nos interesen. A la familia 
profesional le pareció interesante; además, María 
López, muy vinculada al mundo del tren, 
comentó la idea en la Asociación Alicantina de 
Amigos del Ferrocarril, quienes nos ofrecieron 
toda su ayuda y un montón de objetos con los 
que conseguir el ambiente de estación que nece-
sitábamos. Unos días antes del des�le les visita-
mos en Torrellano y nos prestaron maletas, 
uniformes, gorras, una trompetilla, el perforador 
de billetes, un farol y hasta un mozo de estación 
de cartón-piedra… (debían de saber que en 
Imagen Personal los chicos escasean).

El Setiet

69

Entre los catorce profesores participantes nos 
distribuimos el trabajo, según las capacidades 
profesionales de los grupos. Decidimos trabajar 
sobre las seis primeras décadas del siglo por ser 
las que menos conocen los alumnos. Para conse-
guir nuestro objetivo contamos con la ilusión y el 
trabajo de los alumnos que estudian los dos 
ciclos formativos de la familia -Peluquería y 
Estética Personal Decorativa-, los alumnos de 4º 
de la ESO que eligieron cursar Imagen y Estilo 
como optativa y el grupo de alumnos de Garan-
tía Social de Peluquería.

Según esta línea de trabajo, los alumnos de 
segundo de Peluquería que cursan módulos de 
corte y color se encargarían de la década de los 
veinte, en la que el corte fue determinante y se 
empezaron a generalizar los colores caobas. Los 
cursos de primero que tienen un módulo de 
peinados, acabados y recogidos diseñarían los 
primeros años del siglo; los alumnos de ESO, que 

no están tan familiarizados con el mundo de la 
Peluquería, se dedicarán a los sesenta, para 
trabajar trenzas, cardados, melenas sueltas…

En el Museo, como siempre, estaban dispuestos a 
colaborar, poniendo a nuestra disposición todos 
sus recursos materiales y humanos (estos son los 
más importantes). Decidimos organizar una 
visita al almacén de fondos del Museo, en 
Carrús, con un numeroso grupo de alumnos de 
primer curso de Peluquería.

Rafa (al que conocí ese día) y también Antonio 
(que actúa de nexo permanente entre La Torreta 
y el Museo), se ocuparon de enseñarnos un 
montón de objetos muy útiles para montar la 
exposición y para incorporarlos al des�le. Com-
probamos que nuestros colaboradores disponían 
de fondos y de empuje más que su�cientes para 
llevar a buen término el proyecto.

Mientras tanto, la difusión del trabajo se realiza-
ba en varios foros:

En primer lugar, se comunicó personalmen-
te al entonces director, Emilio Clemente, 
que escuchó pacientemente todas nuestras 
inquietudes.

En segundo lugar, se expuso en la Comisión 
de Coordinación Pedagógica del Centro, 
formada por los jefes de departamento, de 
familias profesionales y por la propia Direc-
ción del Instituto.

El proyecto se incluyó en la Programación 
General Anual del Centro.

Se divulgó a través de El Setiet, nº 11.

Se debatió en diferentes reuniones del 
Museo Escolar de Puçol.

Más adelante, cuando todo el trabajo estaba a 
punto de ver la luz, convocamos una rueda de 
prensa en el Instituto, a la que asistieron algunos 
medios de comunicación locales.

Con el borrador del proyecto ultimado, para 
Antonio Ródenas (¡gracias Antonio por toda tu 
dedicación!) y para mí comenzaría una especie 
de “peregrinaje” que nos llevaría a conseguir, tras 
un largo camino de entrevistas, la ayuda econó-

Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.
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mica de la Concejalía de Educación del Ayunta-
miento de Elche (¡gracias Encarna, por tu 
apoyo!). La ayuda conseguida impulsó de�niti-
vamente nuestro “viaje al siglo XX”.

Las reuniones

En Puçol tuvimos varias reuniones, la primera 
para marcar las pautas de lo que sería el des�le. 
Pensamos que nos gustaría incorporar al mismo 
elemento del Museo, que darían ese toque de 
autenticidad a cada uno de los modelos. A todos 
les pareció muy bien.

Después de Navidad, en otra reunión les comen-
té la idea de “viajar” al siglo XX en un tren. El 
ferrocarril actuará de hilo conductor y nos 
permitirá movernos dentro de los vagones, en la 
estación, con las maletas… e ir subiendo y bajan-
do a personajes que nos interesen. A la familia 
profesional le pareció interesante; además, María 
López, muy vinculada al mundo del tren, 
comentó la idea en la Asociación Alicantina de 
Amigos del Ferrocarril, quienes nos ofrecieron 
toda su ayuda y un montón de objetos con los 
que conseguir el ambiente de estación que nece-
sitábamos. Unos días antes del des�le les visita-
mos en Torrellano y nos prestaron maletas, 
uniformes, gorras, una trompetilla, el perforador 
de billetes, un farol y hasta un mozo de estación 
de cartón-piedra… (debían de saber que en 
Imagen Personal los chicos escasean).

Entre los catorce profesores participantes nos 
distribuimos el trabajo, según las capacidades 
profesionales de los grupos. Decidimos trabajar 
sobre las seis primeras décadas del siglo por ser 
las que menos conocen los alumnos. Para conse-
guir nuestro objetivo contamos con la ilusión y el 
trabajo de los alumnos que estudian los dos 
ciclos formativos de la familia -Peluquería y 
Estética Personal Decorativa-, los alumnos de 4º 
de la ESO que eligieron cursar Imagen y Estilo 
como optativa y el grupo de alumnos de Garan-
tía Social de Peluquería.

Según esta línea de trabajo, los alumnos de 
segundo de Peluquería que cursan módulos de 
corte y color se encargarían de la década de los 
veinte, en la que el corte fue determinante y se 
empezaron a generalizar los colores caobas. Los 
cursos de primero que tienen un módulo de 
peinados, acabados y recogidos diseñarían los 
primeros años del siglo; los alumnos de ESO, que 

no están tan familiarizados con el mundo de la 
Peluquería, se dedicarán a los sesenta, para 
trabajar trenzas, cardados, melenas sueltas…

En el Museo, como siempre, estaban dispuestos a 
colaborar, poniendo a nuestra disposición todos 
sus recursos materiales y humanos (estos son los 
más importantes). Decidimos organizar una 
visita al almacén de fondos del Museo, en 
Carrús, con un numeroso grupo de alumnos de 
primer curso de Peluquería.

Rafa (al que conocí ese día) y también Antonio 
(que actúa de nexo permanente entre La Torreta 
y el Museo), se ocuparon de enseñarnos un 
montón de objetos muy útiles para montar la 
exposición y para incorporarlos al des�le. Com-
probamos que nuestros colaboradores disponían 
de fondos y de empuje más que su�cientes para 
llevar a buen término el proyecto.

Mientras tanto, la difusión del trabajo se realiza-
ba en varios foros:

En primer lugar, se comunicó personalmen-
te al entonces director, Emilio Clemente, 
que escuchó pacientemente todas nuestras 
inquietudes.

En segundo lugar, se expuso en la Comisión 
de Coordinación Pedagógica del Centro, 
formada por los jefes de departamento, de 
familias profesionales y por la propia Direc-
ción del Instituto.

El proyecto se incluyó en la Programación 
General Anual del Centro.

Se divulgó a través de El Setiet, nº 11.

Se debatió en diferentes reuniones del 
Museo Escolar de Puçol.

Más adelante, cuando todo el trabajo estaba a 
punto de ver la luz, convocamos una rueda de 
prensa en el Instituto, a la que asistieron algunos 
medios de comunicación locales.

Con el borrador del proyecto ultimado, para 
Antonio Ródenas (¡gracias Antonio por toda tu 
dedicación!) y para mí comenzaría una especie 
de “peregrinaje” que nos llevaría a conseguir, tras 
un largo camino de entrevistas, la ayuda econó-

• 

• 

• 

• 

• 

Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.
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Las invitaciones y el cartel salieron de otra 
reunión en Puçol, junto a Marilola. Rafa y 
Humbe; nos procuraron toda clase de revistas, 
fotografías y catálogos de la época, que nos 
ayudaron a dejar enfocada la parte “antigua” del 
cartel. Antonio se encargaría de poner el contra-
punto de “modernidad”. Semanas más tarde, 
cuando Antonio trajo el cartel a La Torreta, todo 
el mundo se quedó entusiasmado. ¡Es precioso!, 
capta y transmite a la perfección el espíritu del 
proyecto.

La última de las reuniones en el Museo se organi-
zó con el �n de encauzar una posible publicación 
que consiguiera que todo este trabajo perdurara 
en el tiempo. El material de que disponíamos 
creo que era muy bueno, aunque hacía falta que 
lo enfocáramos de la manera más didáctica 
posible y encontrar un “mecenas” que facilitara 
su nacimiento y difusión.

Música e imágenes

Señoras y señores pasajeros: bienvenidos al tren 
de alta velocidad “Museo de Puçol” con destino 
al siglo XX.
Les informamos que este tren realiza paradas en 

las seis primeras décadas del siglo.

En cada una de ellas podrán admirar el colorido 
de los maquillajes, las formas de los peinados y 
las propuestas de moda que los alumnos de 
Imagen Personal del IES La Torreta han diseña-
do en exclusiva para ustedes.

Además, este recorrido cuenta con un servicio 
gratuito de guía que les informará oportuna-
mente de los detalles más relevantes del recorri-
do y de los personajes famosos que viajen con 
nosotros.

El jefe de máquinas y el personal de ferrocarriles 
“La Torreta” les desean un feliz viaje [...].

Así comienza el CD con el que abriremos el 
des�le. El montaje, las mezclas, los efectos espe-
cia- les de sonido y la selección de la música se lo 
debo a mi hermano Antonio (¡gracias, Toni!). 
Maneja el sonido como quiere y consigue diluir 
la insinuante voz de Marilyn en el �rme sonido 
de la locomotora. Es muy perfeccionista y por 
eso el CD salió tan bien. Recuerdo la cara 
sorprendida de Fernando y de los dos Antonios 
(Ródenas y Pegalajar) cuando escucharon la 
maqueta en Puçol.

Para hacer llegar a todos los rincones del Museo 
los rítmicos compases del Charleston contamos 
con otra colaboración, esta vez un compañero de 
la familia de Mantenimiento de Vehículos Auto- 
propulsados: Alonso, que nos procuró un equipo 
de música que ya lo quisieran las mejores verbe-
nas del contorno.

El marco en el que des�lamos en el instituto es 
completamente diferente a Puçol, es un salón de 
actos grande, no muy nuevo, con capacidad para 
350 personas. ¿Lo llenaremos? No será lo mismo 
la pasarela del Museo, donde la ambientación 
está ya hecha. El escenario de La Torreta es 
mucho más “aséptico” y para que no quede vacío 
durante nuestro viaje, decidimos proyectar 
imágenes del siglo pasado en una pantalla 
suspendida en el aire que, gracias a Pedro Soria-
no (director de La Torreta), adquirió el centro 
para la ocasión.

Para la elaboración del CD con imágenes necesi-
tamos otra colaboración. Me sugirieron un 

nombre: Antonio Montesinos, profesor de 
Filosofía del Instituto. Antonio es muy receptivo, 
tiene la capacidad de transmitir tranquilidad y 
paz, que nos iban a hacer mucha falta a partir de 
entonces. Le fui entregando algunas fotografías y 
láminas que nos gustaría incluir en el Power 
Point, pues plasman muy bien la evolución de la 
Imagen Personal y, a la vez, cómo fueron desa-
rrollándose las profesiones de Peluquería y 
Estética. También incluimos imágenes del ferro-
carril en Elche para crear el ambiente de viaje 
que necesitábamos. Además, Antonio, que 
navega por Internet sin problemas, buscó imáge-
nes que nos pudieran ser útiles (las de la época 
hippie lo dicen todo sobre este movimiento) y 
hasta le dio un toque de “glamour” con las de las 
estrellas de cine.

El resultado �nal fue una interesante presenta-
ción con más de ochenta imágenes que él mismo, 
a mi lado, fue pasando el día del des�le. Por 
enésima vez, y aunque luego te burles de mí: 
Gracias.

Más colaboraciones

Aprovechando las vacaciones de Navidad, que 
pasé en Valencia con mi familia, (también conta-
giada del entusiasmo por el proyecto), buscamos 
en armarios y arcones sombreros de mi abuela 
-con “tapafeas”- tocados con �ores, vestidos de 
mi madre y mi tía de los años cuarenta y 
cincuenta. Mi marido consiguió un uniforme 
militar de su tío abuelo, de la época de Alfonso 
XIII, y una levita. De mi padre recuperé el 
chaqué con el que se casó hace más de cuarenta 
años.

Ya de vuelta, mis compañeros habían hecho lo 
mismo: Rafa Beneito consiguió trajes de princi-
pios de siglo en muy buen estado y otros de los 
años sesenta “muy auténticos”. María López 

aportó elementos para ambientar la época 
hippie; Angel Tere, unos zorros estupendos para 
los años veinte; Marina, mi amiga y compañera 
en las tareas de Jefatura de Estudios, también 
trajo un chaqué y un esmoquin; Pilar, conserje 
del centro, dos camisas de caballero...

Algunas alumnas engancharon a sus madres 
para que les confeccionaran los trajes. Los de 
Rita Hayworth y dos de los de charleston son 
totalmente artesanales. ¡Estoy desbordada!

A tres días del des�le, Lola Cremades consiguió 
la ayuda de Lola Puntes, que nos cedió para la 
ocasión unos sombreros de su colección y otros 
complementos de los primeros años del siglo.

¡Gracias, Lola, por creer en nosotros!

Los ensayos

Antes del des�le ensayamos dos veces en el 
Museo y una en La Torreta. Lo que fueron los 
ensayos lo resumió perfectamente Marilola con 
una frase que me dijo al término de uno de ellos: 
“Clemen, el ensayo ha sido un desastre, pero me 
he emocionado”.

Si los ensayos desastrosos auguran un gran éxito, 
el nuestro estaba asegurado.

En Puçol

En el fondo sabía que todo saldría bien, por el 
entusiasmo, buen hacer y profesionalidad de las 
personas que habían participado de una u otra 
manera, pero no podía evitar estar nerviosa ante 
este reto.

En los talleres de Imagen Personal se comenzó a 
trabajar a las ocho de la mañana. Conforme a la 
distribución hecha, unos peinaban, otros marca-
ban, otros maquillaban… Nadie estaba quieto. 
Íbamos y veníamos. A media mañana ya se 

intuía lo que iba a ser el resultado de algunos 
trabajos: los elaboradísimos peinados de los 
primeros años, el maquillaje de los años veinte, 
los bucles y el color de los años cuarenta… Elvis, 
Charlot, Marilyn…

Los vestidos al �nal, para que no se arrugaran. 
Algunos iban a volver a ver la luz después de casi 
ochenta años. María (una de nuestras conserjes), 
que adaptó el vestuario a los distintos modelos, 
dio las últimas puntadas: “No os olvidéis de 
comer algo que la tarde será intensa”.

Los caballeros del des�le vinieron a partir de las 
15 h. En ellos el trabajo a realizar fue más senci-
llo. Tuvimos que reclutar chicos en otros niveles 
de enseñanza (ESO, BAT y Garantía Social); 
amigos y novios de nuestras alumnas e, incluso, 
contamos con un profesor, que con la chistera 
puesta pasaba del metro noventa (Gracias, 
Jordi).

¡Ya estábamos preparados! Pronto vino el auto-
bús para llevarnos a Puçol, ¡queríamos tener 
tiempo para ensayar otra vez!

En Puçol, la pasarela estaba ya preparada. Tuvie-
ron que traer más sillas, pues las previsiones eran 
de lleno total. ¡Hacía un día precioso y, además, 
en el campo la luz de la primavera era maravillo-
sa!

Diego Maciá, alcalde de Elche, y Encarna Marco, 
concejala de educación, anunciaron su visita 
para inaugurar la exposición y para acompañar-
nos luego a través del siglo XX.

Antes de ensayar necesitábamos dar los últimos 
retoques a los modelos.

Todos nuestros amigos del Museo Escolar se 
ofrecieron para lo que necesitáramos (gracias a 
todos y cada uno de los que formáis esta familia 
de Puçol: Fernando, Marilola, Humbe, Rafa y 
Antonio). Unos gemelos para el caballero de los 
años cuarenta, los cuatro bombines de los felices 
veinte, las sillas de época para la coreografía... 
¡estupendo!; la pitillera de la Dietrich, el carrito, 
con sus sábanas y todo, para la niñera, el muñeco 
dentro del carrito, ¡genial!

A mitad del ensayo descubrí a mis padres; a mi 
hermano Toni y su mujer, que vinieron expresa-
mente de Valencia, junto a mi marido y mi hija. 
¡Estoy feliz de tenerlos conmigo! Gracias por 
estar aquí.

La exposición nos reveló detalles muy curiosos 
relacionados con la Imagen Personal. Descubri-
mos publicidad, fotografías de bellezas de la 
época, los cosméticos, la ropa (sobre todo la 

interior), útiles de peluquería… El recorrido 
resultó ameno y muy interesante.

El alcalde y la concejala la inauguraron nada más 
llegar, interesándose por los pequeños detalles y 
por algunas fotografías. Fernando y Antonio les 
explicaron la procedencia de algunas piezas y 
cómo se habían recuperado. Mientras tanto fue 
llegando gente, muchos amigos y colaboradores 
del Museo, compañeros del centro y alguno de 
otro centro que mantenía vivo su cariño por La 
Torreta. También vino la prensa y las televisiones 
locales, aquella mañana lo dijeron por radio… 
¡Qué nervios!

En unos minutos todo estuvo a punto. Entre 
bambalinas los alumnos nos daban ánimos y yo 
intentaba transmitir una calma que por dentro 
no tenía.

¡Todo iba a salir muy bien!

¡Empieza nuestro viaje!

El jefe y los mozos se pasean por la estación, la 
señorita de la droguería Pérez Seguí, con sus 
ondas al agua, abre su comercio. Tendremos el 
tren lleno.

Suena ya el piano. Por el andén des�lan los 
primeros años del siglo. Se percibe el asombro de 
la gente (los alumnos han trabajado mucho). 
Charlot subirá al tren persiguiendo a una cuple-
tista y… las bañistas que casi no lo cogen.
El sonido de la locomotora, mezclado con la 

música de un ragtime nos traslada a los locos 
años veinte. Bette Davis, con su perrito, es una 
diva, ni siquiera mira al resto del pasaje. Con 
gritos comienza la coreografía del charleston. 
Los �ecos de sus trajes no paran de moverse.

De nuevo la locomotora nos cambia la década. 
La música anticipa la sensualidad de las mode-
los. Los labios, los bucles, los zapatos de platafor-
ma... Las medias con costura ni son medias ni 
llevan costura; les pintamos una raya negra 
simulando una costura, lo mismo que hacían las 
mujeres de la posguerra. 

Sube Marlene Dietrich y luego Rita Hayworth, 
que deja caer su guante negro y largo en manos 
del alcalde. El aplauso por el atrevimiento de Rita 
es monumental.

Para la década de los cincuenta, las alumnas han 
preparado otra coreografía, con mucho color y 
movimiento. Luego entra Marilyn, con su deco-
loración, muy sexy. Elvis le sigue con su tupé y su 
guitarra. A Audrey Hepburn la ayuda el jefe de 
estación con su famosa sombrerera.

Los años sesenta nos traen la paz del movimiento 
hippie, llevan margaritas y varitas de incienso 
encendidas, tiran pétalos de rosas y ofrecen al 
público las �ores. La música es de Bob Dylan.

Con cuatro modelos más entra Marisol. Todas 
llevan minifalda, pestañas postizas y el pelo 
cardado, les acompaña un modelo que luce una 
“auténtica” corbata de la época.

Señoras y señores pasajeros: �n de trayecto.

El Museo de Puçol y el IES La Torreta les agrade-
cen la con�anza de haberles elegido para viajar y 
les invitan a visitar la exposición que con el título 
“Lo que el siglo nos dejó” han preparado espe-
cialmente para ustedes.

Muchas gracias.

El jefe de estación, con el silbato, da la salida para 
el des�le �nal.

Los aplausos no paraban. Con ellos como fondo 
me regalaron un enorme ramo de �ores y lloré de 
emoción. Fue un día mágico.

En La Torreta

En el instituto todo iba a ser diferente, no se 
puede decir que fuese mejor o peor, simplemente 
diferente. La noticia había salido en prensa. Las 
televisiones locales también habían emitido 
imágenes. En un programa de sobremesa, María 
y yo habíamos comentado los pormenores de 
este proyecto.

Las llamadas de gente interesada en asistir a la 
siguiente representación habían sido numerosas, 
por eso decidimos ampliar a dos el número de 
representaciones en el salón de actos; las previ-
siones eran muy buenas.

Evidentemente, la exposición que se montó en el 
Museo no podía trasladarse por completo a La 
Torreta, así que se eligió una pequeña muestra de 
cuatro vitrinas muy representativas. Las instala-
mos en el hall de la torre. Así acercábamos la 
exposición al alumnado, incluso la veían espe-
rando la cola de las fotocopias.

Otra vez comienza la cuenta atrás.

Sin saber cómo quedaría todo esta vez, pues el 
ensayo fue caótico, comenzó un nuevo viaje. El 
director de La Torreta nos dedicó unas palabras, 
con el tono elegante que le caracteriza. Sonó la 
música y accionamos la máquina de humo, que 
hizo más real la imagen estática de la locomoto-
ra. ¡Estábamos en marcha!

El salón estaba lleno, muchos profesores, gente 
de la tercera edad, nuestros alumnos, sus familias 
y amigos, se notaba su calor y su cariño. Todo 
pasó muy rápido. En el que sería el último 
trayecto de nuestro viejo tren, volvimos a llenar.

Cuando todos los modelos subieron al escenario 
al �nal del des�le, los aplausos no paraban, 
también ellos aplaudían al público que les había 
arropado. Subí al escenario ¡Apenas si conseguí 
no emocionarme!

Quise que mi familia profesional estuviera 
conmigo arriba. Les di las gracias a todos ellos, 
en general a los que han hecho posible este sueño 
y en especial a tres profesores, ahora ya jefes de 
estación, que sin ser de Imagen Personal se han 
implicado tanto como si lo fueran: Antonio 
Ródenas, Antonio Montesinos y Pedro Soriano.

Quisimos que subiera María, nuestra conserje, el 
ramo de �ores es para ella. ¡Se lo merece!

Pedro nos hizo llegar, de manera especial, la 
felicitación del Consejo Escolar de La Torreta y 
cerró, como lo hace un buen jefe, su particular 
estación.

Solo me falta un agradecimiento más… Gracias 
al siglo XX por todo lo que nos dejó.

Cuando os digan que los sueños nunca se hacen 
realidad decid que no es cierto.

Una vez, yo fui testigo de un sueño que se convir-
tió en algo real. El sueño de más de un centenar 
de alumnos y alumnas del IES La Torreta de 
comprobar que sus trabajos de Peluquería y 
Estética eran admirados en el mejor marco que 

existe para disfrutar de las obras de arte: un 
museo. El sueño de un grupo de profesores de 
trabajar juntos, uni�cando los distintos niveles 
en los que impartían clase. De poner en común 
toda su experiencia, enriqueciéndose, a la vez, de 
la de los demás. El sueño de una familia profesio-
nal, la de Imagen Personal, de verse plenamente 
integrada y valorada, tanto en su instituto como 
en la sociedad ilicitana. El sueño – me atrevo a 
decir– de dos centros, el Museo Escolar de Puçol 
y el IES La Torreta, de lograr congregar a tanta 
gente… tan especial… tan distinta. Ese sueño se 
cumplió el 25 de abril y se repitió el 9 de mayo del 
año 2002.

A todos vosotros y a todos aquellos, que, como 
vosotros, hacen posibles los sueños:

¡MUCHAS GRACIAS!

Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.



Las invitaciones y el cartel salieron de otra 
reunión en Puçol, junto a Marilola. Rafa y 
Humbe; nos procuraron toda clase de revistas, 
fotografías y catálogos de la época, que nos 
ayudaron a dejar enfocada la parte “antigua” del 
cartel. Antonio se encargaría de poner el contra-
punto de “modernidad”. Semanas más tarde, 
cuando Antonio trajo el cartel a La Torreta, todo 
el mundo se quedó entusiasmado. ¡Es precioso!, 
capta y transmite a la perfección el espíritu del 
proyecto.

La última de las reuniones en el Museo se organi-
zó con el �n de encauzar una posible publicación 
que consiguiera que todo este trabajo perdurara 
en el tiempo. El material de que disponíamos 
creo que era muy bueno, aunque hacía falta que 
lo enfocáramos de la manera más didáctica 
posible y encontrar un “mecenas” que facilitara 
su nacimiento y difusión.

Música e imágenes

Señoras y señores pasajeros: bienvenidos al tren 
de alta velocidad “Museo de Puçol” con destino 
al siglo XX.
Les informamos que este tren realiza paradas en 

las seis primeras décadas del siglo.

En cada una de ellas podrán admirar el colorido 
de los maquillajes, las formas de los peinados y 
las propuestas de moda que los alumnos de 
Imagen Personal del IES La Torreta han diseña-
do en exclusiva para ustedes.

Además, este recorrido cuenta con un servicio 
gratuito de guía que les informará oportuna-
mente de los detalles más relevantes del recorri-
do y de los personajes famosos que viajen con 
nosotros.

El jefe de máquinas y el personal de ferrocarriles 
“La Torreta” les desean un feliz viaje [...].

Así comienza el CD con el que abriremos el 
des�le. El montaje, las mezclas, los efectos espe-
cia- les de sonido y la selección de la música se lo 
debo a mi hermano Antonio (¡gracias, Toni!). 
Maneja el sonido como quiere y consigue diluir 
la insinuante voz de Marilyn en el �rme sonido 
de la locomotora. Es muy perfeccionista y por 
eso el CD salió tan bien. Recuerdo la cara 
sorprendida de Fernando y de los dos Antonios 
(Ródenas y Pegalajar) cuando escucharon la 
maqueta en Puçol.

El Setiet
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Para hacer llegar a todos los rincones del Museo 
los rítmicos compases del Charleston contamos 
con otra colaboración, esta vez un compañero de 
la familia de Mantenimiento de Vehículos Auto- 
propulsados: Alonso, que nos procuró un equipo 
de música que ya lo quisieran las mejores verbe-
nas del contorno.

El marco en el que des�lamos en el instituto es 
completamente diferente a Puçol, es un salón de 
actos grande, no muy nuevo, con capacidad para 
350 personas. ¿Lo llenaremos? No será lo mismo 
la pasarela del Museo, donde la ambientación 
está ya hecha. El escenario de La Torreta es 
mucho más “aséptico” y para que no quede vacío 
durante nuestro viaje, decidimos proyectar 
imágenes del siglo pasado en una pantalla 
suspendida en el aire que, gracias a Pedro Soria-
no (director de La Torreta), adquirió el centro 
para la ocasión.

Para la elaboración del CD con imágenes necesi-
tamos otra colaboración. Me sugirieron un 

nombre: Antonio Montesinos, profesor de 
Filosofía del Instituto. Antonio es muy receptivo, 
tiene la capacidad de transmitir tranquilidad y 
paz, que nos iban a hacer mucha falta a partir de 
entonces. Le fui entregando algunas fotografías y 
láminas que nos gustaría incluir en el Power 
Point, pues plasman muy bien la evolución de la 
Imagen Personal y, a la vez, cómo fueron desa-
rrollándose las profesiones de Peluquería y 
Estética. También incluimos imágenes del ferro-
carril en Elche para crear el ambiente de viaje 
que necesitábamos. Además, Antonio, que 
navega por Internet sin problemas, buscó imáge-
nes que nos pudieran ser útiles (las de la época 
hippie lo dicen todo sobre este movimiento) y 
hasta le dio un toque de “glamour” con las de las 
estrellas de cine.

El resultado �nal fue una interesante presenta-
ción con más de ochenta imágenes que él mismo, 
a mi lado, fue pasando el día del des�le. Por 
enésima vez, y aunque luego te burles de mí: 
Gracias.

Más colaboraciones

Aprovechando las vacaciones de Navidad, que 
pasé en Valencia con mi familia, (también conta-
giada del entusiasmo por el proyecto), buscamos 
en armarios y arcones sombreros de mi abuela 
-con “tapafeas”- tocados con �ores, vestidos de 
mi madre y mi tía de los años cuarenta y 
cincuenta. Mi marido consiguió un uniforme 
militar de su tío abuelo, de la época de Alfonso 
XIII, y una levita. De mi padre recuperé el 
chaqué con el que se casó hace más de cuarenta 
años.

Ya de vuelta, mis compañeros habían hecho lo 
mismo: Rafa Beneito consiguió trajes de princi-
pios de siglo en muy buen estado y otros de los 
años sesenta “muy auténticos”. María López 

aportó elementos para ambientar la época 
hippie; Angel Tere, unos zorros estupendos para 
los años veinte; Marina, mi amiga y compañera 
en las tareas de Jefatura de Estudios, también 
trajo un chaqué y un esmoquin; Pilar, conserje 
del centro, dos camisas de caballero...

Algunas alumnas engancharon a sus madres 
para que les confeccionaran los trajes. Los de 
Rita Hayworth y dos de los de charleston son 
totalmente artesanales. ¡Estoy desbordada!

A tres días del des�le, Lola Cremades consiguió 
la ayuda de Lola Puntes, que nos cedió para la 
ocasión unos sombreros de su colección y otros 
complementos de los primeros años del siglo.

¡Gracias, Lola, por creer en nosotros!

Los ensayos

Antes del des�le ensayamos dos veces en el 
Museo y una en La Torreta. Lo que fueron los 
ensayos lo resumió perfectamente Marilola con 
una frase que me dijo al término de uno de ellos: 
“Clemen, el ensayo ha sido un desastre, pero me 
he emocionado”.

Si los ensayos desastrosos auguran un gran éxito, 
el nuestro estaba asegurado.

En Puçol

En el fondo sabía que todo saldría bien, por el 
entusiasmo, buen hacer y profesionalidad de las 
personas que habían participado de una u otra 
manera, pero no podía evitar estar nerviosa ante 
este reto.

En los talleres de Imagen Personal se comenzó a 
trabajar a las ocho de la mañana. Conforme a la 
distribución hecha, unos peinaban, otros marca-
ban, otros maquillaban… Nadie estaba quieto. 
Íbamos y veníamos. A media mañana ya se 

intuía lo que iba a ser el resultado de algunos 
trabajos: los elaboradísimos peinados de los 
primeros años, el maquillaje de los años veinte, 
los bucles y el color de los años cuarenta… Elvis, 
Charlot, Marilyn…

Los vestidos al �nal, para que no se arrugaran. 
Algunos iban a volver a ver la luz después de casi 
ochenta años. María (una de nuestras conserjes), 
que adaptó el vestuario a los distintos modelos, 
dio las últimas puntadas: “No os olvidéis de 
comer algo que la tarde será intensa”.

Los caballeros del des�le vinieron a partir de las 
15 h. En ellos el trabajo a realizar fue más senci-
llo. Tuvimos que reclutar chicos en otros niveles 
de enseñanza (ESO, BAT y Garantía Social); 
amigos y novios de nuestras alumnas e, incluso, 
contamos con un profesor, que con la chistera 
puesta pasaba del metro noventa (Gracias, 
Jordi).

¡Ya estábamos preparados! Pronto vino el auto-
bús para llevarnos a Puçol, ¡queríamos tener 
tiempo para ensayar otra vez!

En Puçol, la pasarela estaba ya preparada. Tuvie-
ron que traer más sillas, pues las previsiones eran 
de lleno total. ¡Hacía un día precioso y, además, 
en el campo la luz de la primavera era maravillo-
sa!

Diego Maciá, alcalde de Elche, y Encarna Marco, 
concejala de educación, anunciaron su visita 
para inaugurar la exposición y para acompañar-
nos luego a través del siglo XX.

Antes de ensayar necesitábamos dar los últimos 
retoques a los modelos.

Todos nuestros amigos del Museo Escolar se 
ofrecieron para lo que necesitáramos (gracias a 
todos y cada uno de los que formáis esta familia 
de Puçol: Fernando, Marilola, Humbe, Rafa y 
Antonio). Unos gemelos para el caballero de los 
años cuarenta, los cuatro bombines de los felices 
veinte, las sillas de época para la coreografía... 
¡estupendo!; la pitillera de la Dietrich, el carrito, 
con sus sábanas y todo, para la niñera, el muñeco 
dentro del carrito, ¡genial!

A mitad del ensayo descubrí a mis padres; a mi 
hermano Toni y su mujer, que vinieron expresa-
mente de Valencia, junto a mi marido y mi hija. 
¡Estoy feliz de tenerlos conmigo! Gracias por 
estar aquí.

La exposición nos reveló detalles muy curiosos 
relacionados con la Imagen Personal. Descubri-
mos publicidad, fotografías de bellezas de la 
época, los cosméticos, la ropa (sobre todo la 

interior), útiles de peluquería… El recorrido 
resultó ameno y muy interesante.

El alcalde y la concejala la inauguraron nada más 
llegar, interesándose por los pequeños detalles y 
por algunas fotografías. Fernando y Antonio les 
explicaron la procedencia de algunas piezas y 
cómo se habían recuperado. Mientras tanto fue 
llegando gente, muchos amigos y colaboradores 
del Museo, compañeros del centro y alguno de 
otro centro que mantenía vivo su cariño por La 
Torreta. También vino la prensa y las televisiones 
locales, aquella mañana lo dijeron por radio… 
¡Qué nervios!

En unos minutos todo estuvo a punto. Entre 
bambalinas los alumnos nos daban ánimos y yo 
intentaba transmitir una calma que por dentro 
no tenía.

¡Todo iba a salir muy bien!

¡Empieza nuestro viaje!

El jefe y los mozos se pasean por la estación, la 
señorita de la droguería Pérez Seguí, con sus 
ondas al agua, abre su comercio. Tendremos el 
tren lleno.

Suena ya el piano. Por el andén des�lan los 
primeros años del siglo. Se percibe el asombro de 
la gente (los alumnos han trabajado mucho). 
Charlot subirá al tren persiguiendo a una cuple-
tista y… las bañistas que casi no lo cogen.
El sonido de la locomotora, mezclado con la 

música de un ragtime nos traslada a los locos 
años veinte. Bette Davis, con su perrito, es una 
diva, ni siquiera mira al resto del pasaje. Con 
gritos comienza la coreografía del charleston. 
Los �ecos de sus trajes no paran de moverse.

De nuevo la locomotora nos cambia la década. 
La música anticipa la sensualidad de las mode-
los. Los labios, los bucles, los zapatos de platafor-
ma... Las medias con costura ni son medias ni 
llevan costura; les pintamos una raya negra 
simulando una costura, lo mismo que hacían las 
mujeres de la posguerra. 

Sube Marlene Dietrich y luego Rita Hayworth, 
que deja caer su guante negro y largo en manos 
del alcalde. El aplauso por el atrevimiento de Rita 
es monumental.

Para la década de los cincuenta, las alumnas han 
preparado otra coreografía, con mucho color y 
movimiento. Luego entra Marilyn, con su deco-
loración, muy sexy. Elvis le sigue con su tupé y su 
guitarra. A Audrey Hepburn la ayuda el jefe de 
estación con su famosa sombrerera.

Los años sesenta nos traen la paz del movimiento 
hippie, llevan margaritas y varitas de incienso 
encendidas, tiran pétalos de rosas y ofrecen al 
público las �ores. La música es de Bob Dylan.

Con cuatro modelos más entra Marisol. Todas 
llevan minifalda, pestañas postizas y el pelo 
cardado, les acompaña un modelo que luce una 
“auténtica” corbata de la época.

Señoras y señores pasajeros: �n de trayecto.

El Museo de Puçol y el IES La Torreta les agrade-
cen la con�anza de haberles elegido para viajar y 
les invitan a visitar la exposición que con el título 
“Lo que el siglo nos dejó” han preparado espe-
cialmente para ustedes.

Muchas gracias.

El jefe de estación, con el silbato, da la salida para 
el des�le �nal.

Los aplausos no paraban. Con ellos como fondo 
me regalaron un enorme ramo de �ores y lloré de 
emoción. Fue un día mágico.

En La Torreta

En el instituto todo iba a ser diferente, no se 
puede decir que fuese mejor o peor, simplemente 
diferente. La noticia había salido en prensa. Las 
televisiones locales también habían emitido 
imágenes. En un programa de sobremesa, María 
y yo habíamos comentado los pormenores de 
este proyecto.

Las llamadas de gente interesada en asistir a la 
siguiente representación habían sido numerosas, 
por eso decidimos ampliar a dos el número de 
representaciones en el salón de actos; las previ-
siones eran muy buenas.

Evidentemente, la exposición que se montó en el 
Museo no podía trasladarse por completo a La 
Torreta, así que se eligió una pequeña muestra de 
cuatro vitrinas muy representativas. Las instala-
mos en el hall de la torre. Así acercábamos la 
exposición al alumnado, incluso la veían espe-
rando la cola de las fotocopias.

Otra vez comienza la cuenta atrás.

Sin saber cómo quedaría todo esta vez, pues el 
ensayo fue caótico, comenzó un nuevo viaje. El 
director de La Torreta nos dedicó unas palabras, 
con el tono elegante que le caracteriza. Sonó la 
música y accionamos la máquina de humo, que 
hizo más real la imagen estática de la locomoto-
ra. ¡Estábamos en marcha!

El salón estaba lleno, muchos profesores, gente 
de la tercera edad, nuestros alumnos, sus familias 
y amigos, se notaba su calor y su cariño. Todo 
pasó muy rápido. En el que sería el último 
trayecto de nuestro viejo tren, volvimos a llenar.

Cuando todos los modelos subieron al escenario 
al �nal del des�le, los aplausos no paraban, 
también ellos aplaudían al público que les había 
arropado. Subí al escenario ¡Apenas si conseguí 
no emocionarme!

Quise que mi familia profesional estuviera 
conmigo arriba. Les di las gracias a todos ellos, 
en general a los que han hecho posible este sueño 
y en especial a tres profesores, ahora ya jefes de 
estación, que sin ser de Imagen Personal se han 
implicado tanto como si lo fueran: Antonio 
Ródenas, Antonio Montesinos y Pedro Soriano.

Quisimos que subiera María, nuestra conserje, el 
ramo de �ores es para ella. ¡Se lo merece!

Pedro nos hizo llegar, de manera especial, la 
felicitación del Consejo Escolar de La Torreta y 
cerró, como lo hace un buen jefe, su particular 
estación.

Solo me falta un agradecimiento más… Gracias 
al siglo XX por todo lo que nos dejó.

Cuando os digan que los sueños nunca se hacen 
realidad decid que no es cierto.

Una vez, yo fui testigo de un sueño que se convir-
tió en algo real. El sueño de más de un centenar 
de alumnos y alumnas del IES La Torreta de 
comprobar que sus trabajos de Peluquería y 
Estética eran admirados en el mejor marco que 

existe para disfrutar de las obras de arte: un 
museo. El sueño de un grupo de profesores de 
trabajar juntos, uni�cando los distintos niveles 
en los que impartían clase. De poner en común 
toda su experiencia, enriqueciéndose, a la vez, de 
la de los demás. El sueño de una familia profesio-
nal, la de Imagen Personal, de verse plenamente 
integrada y valorada, tanto en su instituto como 
en la sociedad ilicitana. El sueño – me atrevo a 
decir– de dos centros, el Museo Escolar de Puçol 
y el IES La Torreta, de lograr congregar a tanta 
gente… tan especial… tan distinta. Ese sueño se 
cumplió el 25 de abril y se repitió el 9 de mayo del 
año 2002.

A todos vosotros y a todos aquellos, que, como 
vosotros, hacen posibles los sueños:

¡MUCHAS GRACIAS!

Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.



Las invitaciones y el cartel salieron de otra 
reunión en Puçol, junto a Marilola. Rafa y 
Humbe; nos procuraron toda clase de revistas, 
fotografías y catálogos de la época, que nos 
ayudaron a dejar enfocada la parte “antigua” del 
cartel. Antonio se encargaría de poner el contra-
punto de “modernidad”. Semanas más tarde, 
cuando Antonio trajo el cartel a La Torreta, todo 
el mundo se quedó entusiasmado. ¡Es precioso!, 
capta y transmite a la perfección el espíritu del 
proyecto.

La última de las reuniones en el Museo se organi-
zó con el �n de encauzar una posible publicación 
que consiguiera que todo este trabajo perdurara 
en el tiempo. El material de que disponíamos 
creo que era muy bueno, aunque hacía falta que 
lo enfocáramos de la manera más didáctica 
posible y encontrar un “mecenas” que facilitara 
su nacimiento y difusión.

Música e imágenes

Señoras y señores pasajeros: bienvenidos al tren 
de alta velocidad “Museo de Puçol” con destino 
al siglo XX.
Les informamos que este tren realiza paradas en 

las seis primeras décadas del siglo.

En cada una de ellas podrán admirar el colorido 
de los maquillajes, las formas de los peinados y 
las propuestas de moda que los alumnos de 
Imagen Personal del IES La Torreta han diseña-
do en exclusiva para ustedes.

Además, este recorrido cuenta con un servicio 
gratuito de guía que les informará oportuna-
mente de los detalles más relevantes del recorri-
do y de los personajes famosos que viajen con 
nosotros.

El jefe de máquinas y el personal de ferrocarriles 
“La Torreta” les desean un feliz viaje [...].

Así comienza el CD con el que abriremos el 
des�le. El montaje, las mezclas, los efectos espe-
cia- les de sonido y la selección de la música se lo 
debo a mi hermano Antonio (¡gracias, Toni!). 
Maneja el sonido como quiere y consigue diluir 
la insinuante voz de Marilyn en el �rme sonido 
de la locomotora. Es muy perfeccionista y por 
eso el CD salió tan bien. Recuerdo la cara 
sorprendida de Fernando y de los dos Antonios 
(Ródenas y Pegalajar) cuando escucharon la 
maqueta en Puçol.

Para hacer llegar a todos los rincones del Museo 
los rítmicos compases del Charleston contamos 
con otra colaboración, esta vez un compañero de 
la familia de Mantenimiento de Vehículos Auto- 
propulsados: Alonso, que nos procuró un equipo 
de música que ya lo quisieran las mejores verbe-
nas del contorno.

El marco en el que des�lamos en el instituto es 
completamente diferente a Puçol, es un salón de 
actos grande, no muy nuevo, con capacidad para 
350 personas. ¿Lo llenaremos? No será lo mismo 
la pasarela del Museo, donde la ambientación 
está ya hecha. El escenario de La Torreta es 
mucho más “aséptico” y para que no quede vacío 
durante nuestro viaje, decidimos proyectar 
imágenes del siglo pasado en una pantalla 
suspendida en el aire que, gracias a Pedro Soria-
no (director de La Torreta), adquirió el centro 
para la ocasión.

Para la elaboración del CD con imágenes necesi-
tamos otra colaboración. Me sugirieron un 

nombre: Antonio Montesinos, profesor de 
Filosofía del Instituto. Antonio es muy receptivo, 
tiene la capacidad de transmitir tranquilidad y 
paz, que nos iban a hacer mucha falta a partir de 
entonces. Le fui entregando algunas fotografías y 
láminas que nos gustaría incluir en el Power 
Point, pues plasman muy bien la evolución de la 
Imagen Personal y, a la vez, cómo fueron desa-
rrollándose las profesiones de Peluquería y 
Estética. También incluimos imágenes del ferro-
carril en Elche para crear el ambiente de viaje 
que necesitábamos. Además, Antonio, que 
navega por Internet sin problemas, buscó imáge-
nes que nos pudieran ser útiles (las de la época 
hippie lo dicen todo sobre este movimiento) y 
hasta le dio un toque de “glamour” con las de las 
estrellas de cine.

El resultado �nal fue una interesante presenta-
ción con más de ochenta imágenes que él mismo, 
a mi lado, fue pasando el día del des�le. Por 
enésima vez, y aunque luego te burles de mí: 
Gracias.

El Setiet
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Más colaboraciones

Aprovechando las vacaciones de Navidad, que 
pasé en Valencia con mi familia, (también conta-
giada del entusiasmo por el proyecto), buscamos 
en armarios y arcones sombreros de mi abuela 
-con “tapafeas”- tocados con �ores, vestidos de 
mi madre y mi tía de los años cuarenta y 
cincuenta. Mi marido consiguió un uniforme 
militar de su tío abuelo, de la época de Alfonso 
XIII, y una levita. De mi padre recuperé el 
chaqué con el que se casó hace más de cuarenta 
años.

Ya de vuelta, mis compañeros habían hecho lo 
mismo: Rafa Beneito consiguió trajes de princi-
pios de siglo en muy buen estado y otros de los 
años sesenta “muy auténticos”. María López 

aportó elementos para ambientar la época 
hippie; Angel Tere, unos zorros estupendos para 
los años veinte; Marina, mi amiga y compañera 
en las tareas de Jefatura de Estudios, también 
trajo un chaqué y un esmoquin; Pilar, conserje 
del centro, dos camisas de caballero...

Algunas alumnas engancharon a sus madres 
para que les confeccionaran los trajes. Los de 
Rita Hayworth y dos de los de charleston son 
totalmente artesanales. ¡Estoy desbordada!

A tres días del des�le, Lola Cremades consiguió 
la ayuda de Lola Puntes, que nos cedió para la 
ocasión unos sombreros de su colección y otros 
complementos de los primeros años del siglo.

¡Gracias, Lola, por creer en nosotros!

Los ensayos

Antes del des�le ensayamos dos veces en el 
Museo y una en La Torreta. Lo que fueron los 
ensayos lo resumió perfectamente Marilola con 
una frase que me dijo al término de uno de ellos: 
“Clemen, el ensayo ha sido un desastre, pero me 
he emocionado”.

Si los ensayos desastrosos auguran un gran éxito, 
el nuestro estaba asegurado.

En Puçol

En el fondo sabía que todo saldría bien, por el 
entusiasmo, buen hacer y profesionalidad de las 
personas que habían participado de una u otra 
manera, pero no podía evitar estar nerviosa ante 
este reto.

En los talleres de Imagen Personal se comenzó a 
trabajar a las ocho de la mañana. Conforme a la 
distribución hecha, unos peinaban, otros marca-
ban, otros maquillaban… Nadie estaba quieto. 
Íbamos y veníamos. A media mañana ya se 

intuía lo que iba a ser el resultado de algunos 
trabajos: los elaboradísimos peinados de los 
primeros años, el maquillaje de los años veinte, 
los bucles y el color de los años cuarenta… Elvis, 
Charlot, Marilyn…

Los vestidos al �nal, para que no se arrugaran. 
Algunos iban a volver a ver la luz después de casi 
ochenta años. María (una de nuestras conserjes), 
que adaptó el vestuario a los distintos modelos, 
dio las últimas puntadas: “No os olvidéis de 
comer algo que la tarde será intensa”.

Los caballeros del des�le vinieron a partir de las 
15 h. En ellos el trabajo a realizar fue más senci-
llo. Tuvimos que reclutar chicos en otros niveles 
de enseñanza (ESO, BAT y Garantía Social); 
amigos y novios de nuestras alumnas e, incluso, 
contamos con un profesor, que con la chistera 
puesta pasaba del metro noventa (Gracias, 
Jordi).

¡Ya estábamos preparados! Pronto vino el auto-
bús para llevarnos a Puçol, ¡queríamos tener 
tiempo para ensayar otra vez!

En Puçol, la pasarela estaba ya preparada. Tuvie-
ron que traer más sillas, pues las previsiones eran 
de lleno total. ¡Hacía un día precioso y, además, 
en el campo la luz de la primavera era maravillo-
sa!

Diego Maciá, alcalde de Elche, y Encarna Marco, 
concejala de educación, anunciaron su visita 
para inaugurar la exposición y para acompañar-
nos luego a través del siglo XX.

Antes de ensayar necesitábamos dar los últimos 
retoques a los modelos.

Todos nuestros amigos del Museo Escolar se 
ofrecieron para lo que necesitáramos (gracias a 
todos y cada uno de los que formáis esta familia 
de Puçol: Fernando, Marilola, Humbe, Rafa y 
Antonio). Unos gemelos para el caballero de los 
años cuarenta, los cuatro bombines de los felices 
veinte, las sillas de época para la coreografía... 
¡estupendo!; la pitillera de la Dietrich, el carrito, 
con sus sábanas y todo, para la niñera, el muñeco 
dentro del carrito, ¡genial!

A mitad del ensayo descubrí a mis padres; a mi 
hermano Toni y su mujer, que vinieron expresa-
mente de Valencia, junto a mi marido y mi hija. 
¡Estoy feliz de tenerlos conmigo! Gracias por 
estar aquí.

La exposición nos reveló detalles muy curiosos 
relacionados con la Imagen Personal. Descubri-
mos publicidad, fotografías de bellezas de la 
época, los cosméticos, la ropa (sobre todo la 

interior), útiles de peluquería… El recorrido 
resultó ameno y muy interesante.

El alcalde y la concejala la inauguraron nada más 
llegar, interesándose por los pequeños detalles y 
por algunas fotografías. Fernando y Antonio les 
explicaron la procedencia de algunas piezas y 
cómo se habían recuperado. Mientras tanto fue 
llegando gente, muchos amigos y colaboradores 
del Museo, compañeros del centro y alguno de 
otro centro que mantenía vivo su cariño por La 
Torreta. También vino la prensa y las televisiones 
locales, aquella mañana lo dijeron por radio… 
¡Qué nervios!

En unos minutos todo estuvo a punto. Entre 
bambalinas los alumnos nos daban ánimos y yo 
intentaba transmitir una calma que por dentro 
no tenía.

¡Todo iba a salir muy bien!

¡Empieza nuestro viaje!

El jefe y los mozos se pasean por la estación, la 
señorita de la droguería Pérez Seguí, con sus 
ondas al agua, abre su comercio. Tendremos el 
tren lleno.

Suena ya el piano. Por el andén des�lan los 
primeros años del siglo. Se percibe el asombro de 
la gente (los alumnos han trabajado mucho). 
Charlot subirá al tren persiguiendo a una cuple-
tista y… las bañistas que casi no lo cogen.
El sonido de la locomotora, mezclado con la 

música de un ragtime nos traslada a los locos 
años veinte. Bette Davis, con su perrito, es una 
diva, ni siquiera mira al resto del pasaje. Con 
gritos comienza la coreografía del charleston. 
Los �ecos de sus trajes no paran de moverse.

De nuevo la locomotora nos cambia la década. 
La música anticipa la sensualidad de las mode-
los. Los labios, los bucles, los zapatos de platafor-
ma... Las medias con costura ni son medias ni 
llevan costura; les pintamos una raya negra 
simulando una costura, lo mismo que hacían las 
mujeres de la posguerra. 

Sube Marlene Dietrich y luego Rita Hayworth, 
que deja caer su guante negro y largo en manos 
del alcalde. El aplauso por el atrevimiento de Rita 
es monumental.

Para la década de los cincuenta, las alumnas han 
preparado otra coreografía, con mucho color y 
movimiento. Luego entra Marilyn, con su deco-
loración, muy sexy. Elvis le sigue con su tupé y su 
guitarra. A Audrey Hepburn la ayuda el jefe de 
estación con su famosa sombrerera.

Los años sesenta nos traen la paz del movimiento 
hippie, llevan margaritas y varitas de incienso 
encendidas, tiran pétalos de rosas y ofrecen al 
público las �ores. La música es de Bob Dylan.

Con cuatro modelos más entra Marisol. Todas 
llevan minifalda, pestañas postizas y el pelo 
cardado, les acompaña un modelo que luce una 
“auténtica” corbata de la época.

Señoras y señores pasajeros: �n de trayecto.

El Museo de Puçol y el IES La Torreta les agrade-
cen la con�anza de haberles elegido para viajar y 
les invitan a visitar la exposición que con el título 
“Lo que el siglo nos dejó” han preparado espe-
cialmente para ustedes.

Muchas gracias.

El jefe de estación, con el silbato, da la salida para 
el des�le �nal.

Los aplausos no paraban. Con ellos como fondo 
me regalaron un enorme ramo de �ores y lloré de 
emoción. Fue un día mágico.

En La Torreta

En el instituto todo iba a ser diferente, no se 
puede decir que fuese mejor o peor, simplemente 
diferente. La noticia había salido en prensa. Las 
televisiones locales también habían emitido 
imágenes. En un programa de sobremesa, María 
y yo habíamos comentado los pormenores de 
este proyecto.

Las llamadas de gente interesada en asistir a la 
siguiente representación habían sido numerosas, 
por eso decidimos ampliar a dos el número de 
representaciones en el salón de actos; las previ-
siones eran muy buenas.

Evidentemente, la exposición que se montó en el 
Museo no podía trasladarse por completo a La 
Torreta, así que se eligió una pequeña muestra de 
cuatro vitrinas muy representativas. Las instala-
mos en el hall de la torre. Así acercábamos la 
exposición al alumnado, incluso la veían espe-
rando la cola de las fotocopias.

Otra vez comienza la cuenta atrás.

Sin saber cómo quedaría todo esta vez, pues el 
ensayo fue caótico, comenzó un nuevo viaje. El 
director de La Torreta nos dedicó unas palabras, 
con el tono elegante que le caracteriza. Sonó la 
música y accionamos la máquina de humo, que 
hizo más real la imagen estática de la locomoto-
ra. ¡Estábamos en marcha!

El salón estaba lleno, muchos profesores, gente 
de la tercera edad, nuestros alumnos, sus familias 
y amigos, se notaba su calor y su cariño. Todo 
pasó muy rápido. En el que sería el último 
trayecto de nuestro viejo tren, volvimos a llenar.

Cuando todos los modelos subieron al escenario 
al �nal del des�le, los aplausos no paraban, 
también ellos aplaudían al público que les había 
arropado. Subí al escenario ¡Apenas si conseguí 
no emocionarme!

Quise que mi familia profesional estuviera 
conmigo arriba. Les di las gracias a todos ellos, 
en general a los que han hecho posible este sueño 
y en especial a tres profesores, ahora ya jefes de 
estación, que sin ser de Imagen Personal se han 
implicado tanto como si lo fueran: Antonio 
Ródenas, Antonio Montesinos y Pedro Soriano.

Quisimos que subiera María, nuestra conserje, el 
ramo de �ores es para ella. ¡Se lo merece!

Pedro nos hizo llegar, de manera especial, la 
felicitación del Consejo Escolar de La Torreta y 
cerró, como lo hace un buen jefe, su particular 
estación.

Solo me falta un agradecimiento más… Gracias 
al siglo XX por todo lo que nos dejó.

Cuando os digan que los sueños nunca se hacen 
realidad decid que no es cierto.

Una vez, yo fui testigo de un sueño que se convir-
tió en algo real. El sueño de más de un centenar 
de alumnos y alumnas del IES La Torreta de 
comprobar que sus trabajos de Peluquería y 
Estética eran admirados en el mejor marco que 

existe para disfrutar de las obras de arte: un 
museo. El sueño de un grupo de profesores de 
trabajar juntos, uni�cando los distintos niveles 
en los que impartían clase. De poner en común 
toda su experiencia, enriqueciéndose, a la vez, de 
la de los demás. El sueño de una familia profesio-
nal, la de Imagen Personal, de verse plenamente 
integrada y valorada, tanto en su instituto como 
en la sociedad ilicitana. El sueño – me atrevo a 
decir– de dos centros, el Museo Escolar de Puçol 
y el IES La Torreta, de lograr congregar a tanta 
gente… tan especial… tan distinta. Ese sueño se 
cumplió el 25 de abril y se repitió el 9 de mayo del 
año 2002.

A todos vosotros y a todos aquellos, que, como 
vosotros, hacen posibles los sueños:

¡MUCHAS GRACIAS!

Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.



Las invitaciones y el cartel salieron de otra 
reunión en Puçol, junto a Marilola. Rafa y 
Humbe; nos procuraron toda clase de revistas, 
fotografías y catálogos de la época, que nos 
ayudaron a dejar enfocada la parte “antigua” del 
cartel. Antonio se encargaría de poner el contra-
punto de “modernidad”. Semanas más tarde, 
cuando Antonio trajo el cartel a La Torreta, todo 
el mundo se quedó entusiasmado. ¡Es precioso!, 
capta y transmite a la perfección el espíritu del 
proyecto.

La última de las reuniones en el Museo se organi-
zó con el �n de encauzar una posible publicación 
que consiguiera que todo este trabajo perdurara 
en el tiempo. El material de que disponíamos 
creo que era muy bueno, aunque hacía falta que 
lo enfocáramos de la manera más didáctica 
posible y encontrar un “mecenas” que facilitara 
su nacimiento y difusión.

Música e imágenes

Señoras y señores pasajeros: bienvenidos al tren 
de alta velocidad “Museo de Puçol” con destino 
al siglo XX.
Les informamos que este tren realiza paradas en 

las seis primeras décadas del siglo.

En cada una de ellas podrán admirar el colorido 
de los maquillajes, las formas de los peinados y 
las propuestas de moda que los alumnos de 
Imagen Personal del IES La Torreta han diseña-
do en exclusiva para ustedes.

Además, este recorrido cuenta con un servicio 
gratuito de guía que les informará oportuna-
mente de los detalles más relevantes del recorri-
do y de los personajes famosos que viajen con 
nosotros.

El jefe de máquinas y el personal de ferrocarriles 
“La Torreta” les desean un feliz viaje [...].

Así comienza el CD con el que abriremos el 
des�le. El montaje, las mezclas, los efectos espe-
cia- les de sonido y la selección de la música se lo 
debo a mi hermano Antonio (¡gracias, Toni!). 
Maneja el sonido como quiere y consigue diluir 
la insinuante voz de Marilyn en el �rme sonido 
de la locomotora. Es muy perfeccionista y por 
eso el CD salió tan bien. Recuerdo la cara 
sorprendida de Fernando y de los dos Antonios 
(Ródenas y Pegalajar) cuando escucharon la 
maqueta en Puçol.

Para hacer llegar a todos los rincones del Museo 
los rítmicos compases del Charleston contamos 
con otra colaboración, esta vez un compañero de 
la familia de Mantenimiento de Vehículos Auto- 
propulsados: Alonso, que nos procuró un equipo 
de música que ya lo quisieran las mejores verbe-
nas del contorno.

El marco en el que des�lamos en el instituto es 
completamente diferente a Puçol, es un salón de 
actos grande, no muy nuevo, con capacidad para 
350 personas. ¿Lo llenaremos? No será lo mismo 
la pasarela del Museo, donde la ambientación 
está ya hecha. El escenario de La Torreta es 
mucho más “aséptico” y para que no quede vacío 
durante nuestro viaje, decidimos proyectar 
imágenes del siglo pasado en una pantalla 
suspendida en el aire que, gracias a Pedro Soria-
no (director de La Torreta), adquirió el centro 
para la ocasión.

Para la elaboración del CD con imágenes necesi-
tamos otra colaboración. Me sugirieron un 

nombre: Antonio Montesinos, profesor de 
Filosofía del Instituto. Antonio es muy receptivo, 
tiene la capacidad de transmitir tranquilidad y 
paz, que nos iban a hacer mucha falta a partir de 
entonces. Le fui entregando algunas fotografías y 
láminas que nos gustaría incluir en el Power 
Point, pues plasman muy bien la evolución de la 
Imagen Personal y, a la vez, cómo fueron desa-
rrollándose las profesiones de Peluquería y 
Estética. También incluimos imágenes del ferro-
carril en Elche para crear el ambiente de viaje 
que necesitábamos. Además, Antonio, que 
navega por Internet sin problemas, buscó imáge-
nes que nos pudieran ser útiles (las de la época 
hippie lo dicen todo sobre este movimiento) y 
hasta le dio un toque de “glamour” con las de las 
estrellas de cine.

El resultado �nal fue una interesante presenta-
ción con más de ochenta imágenes que él mismo, 
a mi lado, fue pasando el día del des�le. Por 
enésima vez, y aunque luego te burles de mí: 
Gracias.

Más colaboraciones

Aprovechando las vacaciones de Navidad, que 
pasé en Valencia con mi familia, (también conta-
giada del entusiasmo por el proyecto), buscamos 
en armarios y arcones sombreros de mi abuela 
-con “tapafeas”- tocados con �ores, vestidos de 
mi madre y mi tía de los años cuarenta y 
cincuenta. Mi marido consiguió un uniforme 
militar de su tío abuelo, de la época de Alfonso 
XIII, y una levita. De mi padre recuperé el 
chaqué con el que se casó hace más de cuarenta 
años.

Ya de vuelta, mis compañeros habían hecho lo 
mismo: Rafa Beneito consiguió trajes de princi-
pios de siglo en muy buen estado y otros de los 
años sesenta “muy auténticos”. María López 

aportó elementos para ambientar la época 
hippie; Angel Tere, unos zorros estupendos para 
los años veinte; Marina, mi amiga y compañera 
en las tareas de Jefatura de Estudios, también 
trajo un chaqué y un esmoquin; Pilar, conserje 
del centro, dos camisas de caballero...

Algunas alumnas engancharon a sus madres 
para que les confeccionaran los trajes. Los de 
Rita Hayworth y dos de los de charleston son 
totalmente artesanales. ¡Estoy desbordada!

A tres días del des�le, Lola Cremades consiguió 
la ayuda de Lola Puntes, que nos cedió para la 
ocasión unos sombreros de su colección y otros 
complementos de los primeros años del siglo.

¡Gracias, Lola, por creer en nosotros!

El Setiet
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Los ensayos

Antes del des�le ensayamos dos veces en el 
Museo y una en La Torreta. Lo que fueron los 
ensayos lo resumió perfectamente Marilola con 
una frase que me dijo al término de uno de ellos: 
“Clemen, el ensayo ha sido un desastre, pero me 
he emocionado”.

Si los ensayos desastrosos auguran un gran éxito, 
el nuestro estaba asegurado.

En Puçol

En el fondo sabía que todo saldría bien, por el 
entusiasmo, buen hacer y profesionalidad de las 
personas que habían participado de una u otra 
manera, pero no podía evitar estar nerviosa ante 
este reto.

En los talleres de Imagen Personal se comenzó a 
trabajar a las ocho de la mañana. Conforme a la 
distribución hecha, unos peinaban, otros marca-
ban, otros maquillaban… Nadie estaba quieto. 
Íbamos y veníamos. A media mañana ya se 

intuía lo que iba a ser el resultado de algunos 
trabajos: los elaboradísimos peinados de los 
primeros años, el maquillaje de los años veinte, 
los bucles y el color de los años cuarenta… Elvis, 
Charlot, Marilyn…

Los vestidos al �nal, para que no se arrugaran. 
Algunos iban a volver a ver la luz después de casi 
ochenta años. María (una de nuestras conserjes), 
que adaptó el vestuario a los distintos modelos, 
dio las últimas puntadas: “No os olvidéis de 
comer algo que la tarde será intensa”.

Los caballeros del des�le vinieron a partir de las 
15 h. En ellos el trabajo a realizar fue más senci-
llo. Tuvimos que reclutar chicos en otros niveles 
de enseñanza (ESO, BAT y Garantía Social); 
amigos y novios de nuestras alumnas e, incluso, 
contamos con un profesor, que con la chistera 
puesta pasaba del metro noventa (Gracias, 
Jordi).

¡Ya estábamos preparados! Pronto vino el auto-
bús para llevarnos a Puçol, ¡queríamos tener 
tiempo para ensayar otra vez!

En Puçol, la pasarela estaba ya preparada. Tuvie-
ron que traer más sillas, pues las previsiones eran 
de lleno total. ¡Hacía un día precioso y, además, 
en el campo la luz de la primavera era maravillo-
sa!

Diego Maciá, alcalde de Elche, y Encarna Marco, 
concejala de educación, anunciaron su visita 
para inaugurar la exposición y para acompañar-
nos luego a través del siglo XX.

Antes de ensayar necesitábamos dar los últimos 
retoques a los modelos.

Todos nuestros amigos del Museo Escolar se 
ofrecieron para lo que necesitáramos (gracias a 
todos y cada uno de los que formáis esta familia 
de Puçol: Fernando, Marilola, Humbe, Rafa y 
Antonio). Unos gemelos para el caballero de los 
años cuarenta, los cuatro bombines de los felices 
veinte, las sillas de época para la coreografía... 
¡estupendo!; la pitillera de la Dietrich, el carrito, 
con sus sábanas y todo, para la niñera, el muñeco 
dentro del carrito, ¡genial!

A mitad del ensayo descubrí a mis padres; a mi 
hermano Toni y su mujer, que vinieron expresa-
mente de Valencia, junto a mi marido y mi hija. 
¡Estoy feliz de tenerlos conmigo! Gracias por 
estar aquí.

La exposición nos reveló detalles muy curiosos 
relacionados con la Imagen Personal. Descubri-
mos publicidad, fotografías de bellezas de la 
época, los cosméticos, la ropa (sobre todo la 

interior), útiles de peluquería… El recorrido 
resultó ameno y muy interesante.

El alcalde y la concejala la inauguraron nada más 
llegar, interesándose por los pequeños detalles y 
por algunas fotografías. Fernando y Antonio les 
explicaron la procedencia de algunas piezas y 
cómo se habían recuperado. Mientras tanto fue 
llegando gente, muchos amigos y colaboradores 
del Museo, compañeros del centro y alguno de 
otro centro que mantenía vivo su cariño por La 
Torreta. También vino la prensa y las televisiones 
locales, aquella mañana lo dijeron por radio… 
¡Qué nervios!

En unos minutos todo estuvo a punto. Entre 
bambalinas los alumnos nos daban ánimos y yo 
intentaba transmitir una calma que por dentro 
no tenía.

¡Todo iba a salir muy bien!

¡Empieza nuestro viaje!

El jefe y los mozos se pasean por la estación, la 
señorita de la droguería Pérez Seguí, con sus 
ondas al agua, abre su comercio. Tendremos el 
tren lleno.

Suena ya el piano. Por el andén des�lan los 
primeros años del siglo. Se percibe el asombro de 
la gente (los alumnos han trabajado mucho). 
Charlot subirá al tren persiguiendo a una cuple-
tista y… las bañistas que casi no lo cogen.
El sonido de la locomotora, mezclado con la 

música de un ragtime nos traslada a los locos 
años veinte. Bette Davis, con su perrito, es una 
diva, ni siquiera mira al resto del pasaje. Con 
gritos comienza la coreografía del charleston. 
Los �ecos de sus trajes no paran de moverse.

De nuevo la locomotora nos cambia la década. 
La música anticipa la sensualidad de las mode-
los. Los labios, los bucles, los zapatos de platafor-
ma... Las medias con costura ni son medias ni 
llevan costura; les pintamos una raya negra 
simulando una costura, lo mismo que hacían las 
mujeres de la posguerra. 

Sube Marlene Dietrich y luego Rita Hayworth, 
que deja caer su guante negro y largo en manos 
del alcalde. El aplauso por el atrevimiento de Rita 
es monumental.

Para la década de los cincuenta, las alumnas han 
preparado otra coreografía, con mucho color y 
movimiento. Luego entra Marilyn, con su deco-
loración, muy sexy. Elvis le sigue con su tupé y su 
guitarra. A Audrey Hepburn la ayuda el jefe de 
estación con su famosa sombrerera.

Los años sesenta nos traen la paz del movimiento 
hippie, llevan margaritas y varitas de incienso 
encendidas, tiran pétalos de rosas y ofrecen al 
público las �ores. La música es de Bob Dylan.

Con cuatro modelos más entra Marisol. Todas 
llevan minifalda, pestañas postizas y el pelo 
cardado, les acompaña un modelo que luce una 
“auténtica” corbata de la época.

Señoras y señores pasajeros: �n de trayecto.

El Museo de Puçol y el IES La Torreta les agrade-
cen la con�anza de haberles elegido para viajar y 
les invitan a visitar la exposición que con el título 
“Lo que el siglo nos dejó” han preparado espe-
cialmente para ustedes.

Muchas gracias.

El jefe de estación, con el silbato, da la salida para 
el des�le �nal.

Los aplausos no paraban. Con ellos como fondo 
me regalaron un enorme ramo de �ores y lloré de 
emoción. Fue un día mágico.

En La Torreta

En el instituto todo iba a ser diferente, no se 
puede decir que fuese mejor o peor, simplemente 
diferente. La noticia había salido en prensa. Las 
televisiones locales también habían emitido 
imágenes. En un programa de sobremesa, María 
y yo habíamos comentado los pormenores de 
este proyecto.

Las llamadas de gente interesada en asistir a la 
siguiente representación habían sido numerosas, 
por eso decidimos ampliar a dos el número de 
representaciones en el salón de actos; las previ-
siones eran muy buenas.

Evidentemente, la exposición que se montó en el 
Museo no podía trasladarse por completo a La 
Torreta, así que se eligió una pequeña muestra de 
cuatro vitrinas muy representativas. Las instala-
mos en el hall de la torre. Así acercábamos la 
exposición al alumnado, incluso la veían espe-
rando la cola de las fotocopias.

Otra vez comienza la cuenta atrás.

Sin saber cómo quedaría todo esta vez, pues el 
ensayo fue caótico, comenzó un nuevo viaje. El 
director de La Torreta nos dedicó unas palabras, 
con el tono elegante que le caracteriza. Sonó la 
música y accionamos la máquina de humo, que 
hizo más real la imagen estática de la locomoto-
ra. ¡Estábamos en marcha!

El salón estaba lleno, muchos profesores, gente 
de la tercera edad, nuestros alumnos, sus familias 
y amigos, se notaba su calor y su cariño. Todo 
pasó muy rápido. En el que sería el último 
trayecto de nuestro viejo tren, volvimos a llenar.

Cuando todos los modelos subieron al escenario 
al �nal del des�le, los aplausos no paraban, 
también ellos aplaudían al público que les había 
arropado. Subí al escenario ¡Apenas si conseguí 
no emocionarme!

Quise que mi familia profesional estuviera 
conmigo arriba. Les di las gracias a todos ellos, 
en general a los que han hecho posible este sueño 
y en especial a tres profesores, ahora ya jefes de 
estación, que sin ser de Imagen Personal se han 
implicado tanto como si lo fueran: Antonio 
Ródenas, Antonio Montesinos y Pedro Soriano.

Quisimos que subiera María, nuestra conserje, el 
ramo de �ores es para ella. ¡Se lo merece!

Pedro nos hizo llegar, de manera especial, la 
felicitación del Consejo Escolar de La Torreta y 
cerró, como lo hace un buen jefe, su particular 
estación.

Solo me falta un agradecimiento más… Gracias 
al siglo XX por todo lo que nos dejó.

Cuando os digan que los sueños nunca se hacen 
realidad decid que no es cierto.

Una vez, yo fui testigo de un sueño que se convir-
tió en algo real. El sueño de más de un centenar 
de alumnos y alumnas del IES La Torreta de 
comprobar que sus trabajos de Peluquería y 
Estética eran admirados en el mejor marco que 

existe para disfrutar de las obras de arte: un 
museo. El sueño de un grupo de profesores de 
trabajar juntos, uni�cando los distintos niveles 
en los que impartían clase. De poner en común 
toda su experiencia, enriqueciéndose, a la vez, de 
la de los demás. El sueño de una familia profesio-
nal, la de Imagen Personal, de verse plenamente 
integrada y valorada, tanto en su instituto como 
en la sociedad ilicitana. El sueño – me atrevo a 
decir– de dos centros, el Museo Escolar de Puçol 
y el IES La Torreta, de lograr congregar a tanta 
gente… tan especial… tan distinta. Ese sueño se 
cumplió el 25 de abril y se repitió el 9 de mayo del 
año 2002.

A todos vosotros y a todos aquellos, que, como 
vosotros, hacen posibles los sueños:

¡MUCHAS GRACIAS!

Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.



Las invitaciones y el cartel salieron de otra 
reunión en Puçol, junto a Marilola. Rafa y 
Humbe; nos procuraron toda clase de revistas, 
fotografías y catálogos de la época, que nos 
ayudaron a dejar enfocada la parte “antigua” del 
cartel. Antonio se encargaría de poner el contra-
punto de “modernidad”. Semanas más tarde, 
cuando Antonio trajo el cartel a La Torreta, todo 
el mundo se quedó entusiasmado. ¡Es precioso!, 
capta y transmite a la perfección el espíritu del 
proyecto.

La última de las reuniones en el Museo se organi-
zó con el �n de encauzar una posible publicación 
que consiguiera que todo este trabajo perdurara 
en el tiempo. El material de que disponíamos 
creo que era muy bueno, aunque hacía falta que 
lo enfocáramos de la manera más didáctica 
posible y encontrar un “mecenas” que facilitara 
su nacimiento y difusión.

Música e imágenes

Señoras y señores pasajeros: bienvenidos al tren 
de alta velocidad “Museo de Puçol” con destino 
al siglo XX.
Les informamos que este tren realiza paradas en 

las seis primeras décadas del siglo.

En cada una de ellas podrán admirar el colorido 
de los maquillajes, las formas de los peinados y 
las propuestas de moda que los alumnos de 
Imagen Personal del IES La Torreta han diseña-
do en exclusiva para ustedes.

Además, este recorrido cuenta con un servicio 
gratuito de guía que les informará oportuna-
mente de los detalles más relevantes del recorri-
do y de los personajes famosos que viajen con 
nosotros.

El jefe de máquinas y el personal de ferrocarriles 
“La Torreta” les desean un feliz viaje [...].

Así comienza el CD con el que abriremos el 
des�le. El montaje, las mezclas, los efectos espe-
cia- les de sonido y la selección de la música se lo 
debo a mi hermano Antonio (¡gracias, Toni!). 
Maneja el sonido como quiere y consigue diluir 
la insinuante voz de Marilyn en el �rme sonido 
de la locomotora. Es muy perfeccionista y por 
eso el CD salió tan bien. Recuerdo la cara 
sorprendida de Fernando y de los dos Antonios 
(Ródenas y Pegalajar) cuando escucharon la 
maqueta en Puçol.

Para hacer llegar a todos los rincones del Museo 
los rítmicos compases del Charleston contamos 
con otra colaboración, esta vez un compañero de 
la familia de Mantenimiento de Vehículos Auto- 
propulsados: Alonso, que nos procuró un equipo 
de música que ya lo quisieran las mejores verbe-
nas del contorno.

El marco en el que des�lamos en el instituto es 
completamente diferente a Puçol, es un salón de 
actos grande, no muy nuevo, con capacidad para 
350 personas. ¿Lo llenaremos? No será lo mismo 
la pasarela del Museo, donde la ambientación 
está ya hecha. El escenario de La Torreta es 
mucho más “aséptico” y para que no quede vacío 
durante nuestro viaje, decidimos proyectar 
imágenes del siglo pasado en una pantalla 
suspendida en el aire que, gracias a Pedro Soria-
no (director de La Torreta), adquirió el centro 
para la ocasión.

Para la elaboración del CD con imágenes necesi-
tamos otra colaboración. Me sugirieron un 

nombre: Antonio Montesinos, profesor de 
Filosofía del Instituto. Antonio es muy receptivo, 
tiene la capacidad de transmitir tranquilidad y 
paz, que nos iban a hacer mucha falta a partir de 
entonces. Le fui entregando algunas fotografías y 
láminas que nos gustaría incluir en el Power 
Point, pues plasman muy bien la evolución de la 
Imagen Personal y, a la vez, cómo fueron desa-
rrollándose las profesiones de Peluquería y 
Estética. También incluimos imágenes del ferro-
carril en Elche para crear el ambiente de viaje 
que necesitábamos. Además, Antonio, que 
navega por Internet sin problemas, buscó imáge-
nes que nos pudieran ser útiles (las de la época 
hippie lo dicen todo sobre este movimiento) y 
hasta le dio un toque de “glamour” con las de las 
estrellas de cine.

El resultado �nal fue una interesante presenta-
ción con más de ochenta imágenes que él mismo, 
a mi lado, fue pasando el día del des�le. Por 
enésima vez, y aunque luego te burles de mí: 
Gracias.

Más colaboraciones

Aprovechando las vacaciones de Navidad, que 
pasé en Valencia con mi familia, (también conta-
giada del entusiasmo por el proyecto), buscamos 
en armarios y arcones sombreros de mi abuela 
-con “tapafeas”- tocados con �ores, vestidos de 
mi madre y mi tía de los años cuarenta y 
cincuenta. Mi marido consiguió un uniforme 
militar de su tío abuelo, de la época de Alfonso 
XIII, y una levita. De mi padre recuperé el 
chaqué con el que se casó hace más de cuarenta 
años.

Ya de vuelta, mis compañeros habían hecho lo 
mismo: Rafa Beneito consiguió trajes de princi-
pios de siglo en muy buen estado y otros de los 
años sesenta “muy auténticos”. María López 

aportó elementos para ambientar la época 
hippie; Angel Tere, unos zorros estupendos para 
los años veinte; Marina, mi amiga y compañera 
en las tareas de Jefatura de Estudios, también 
trajo un chaqué y un esmoquin; Pilar, conserje 
del centro, dos camisas de caballero...

Algunas alumnas engancharon a sus madres 
para que les confeccionaran los trajes. Los de 
Rita Hayworth y dos de los de charleston son 
totalmente artesanales. ¡Estoy desbordada!

A tres días del des�le, Lola Cremades consiguió 
la ayuda de Lola Puntes, que nos cedió para la 
ocasión unos sombreros de su colección y otros 
complementos de los primeros años del siglo.

¡Gracias, Lola, por creer en nosotros!

Los ensayos

Antes del des�le ensayamos dos veces en el 
Museo y una en La Torreta. Lo que fueron los 
ensayos lo resumió perfectamente Marilola con 
una frase que me dijo al término de uno de ellos: 
“Clemen, el ensayo ha sido un desastre, pero me 
he emocionado”.

Si los ensayos desastrosos auguran un gran éxito, 
el nuestro estaba asegurado.

En Puçol

En el fondo sabía que todo saldría bien, por el 
entusiasmo, buen hacer y profesionalidad de las 
personas que habían participado de una u otra 
manera, pero no podía evitar estar nerviosa ante 
este reto.

En los talleres de Imagen Personal se comenzó a 
trabajar a las ocho de la mañana. Conforme a la 
distribución hecha, unos peinaban, otros marca-
ban, otros maquillaban… Nadie estaba quieto. 
Íbamos y veníamos. A media mañana ya se 

intuía lo que iba a ser el resultado de algunos 
trabajos: los elaboradísimos peinados de los 
primeros años, el maquillaje de los años veinte, 
los bucles y el color de los años cuarenta… Elvis, 
Charlot, Marilyn…

Los vestidos al �nal, para que no se arrugaran. 
Algunos iban a volver a ver la luz después de casi 
ochenta años. María (una de nuestras conserjes), 
que adaptó el vestuario a los distintos modelos, 
dio las últimas puntadas: “No os olvidéis de 
comer algo que la tarde será intensa”.

Los caballeros del des�le vinieron a partir de las 
15 h. En ellos el trabajo a realizar fue más senci-
llo. Tuvimos que reclutar chicos en otros niveles 
de enseñanza (ESO, BAT y Garantía Social); 
amigos y novios de nuestras alumnas e, incluso, 
contamos con un profesor, que con la chistera 
puesta pasaba del metro noventa (Gracias, 
Jordi).

¡Ya estábamos preparados! Pronto vino el auto-
bús para llevarnos a Puçol, ¡queríamos tener 
tiempo para ensayar otra vez!
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En Puçol, la pasarela estaba ya preparada. Tuvie-
ron que traer más sillas, pues las previsiones eran 
de lleno total. ¡Hacía un día precioso y, además, 
en el campo la luz de la primavera era maravillo-
sa!

Diego Maciá, alcalde de Elche, y Encarna Marco, 
concejala de educación, anunciaron su visita 
para inaugurar la exposición y para acompañar-
nos luego a través del siglo XX.

Antes de ensayar necesitábamos dar los últimos 
retoques a los modelos.

Todos nuestros amigos del Museo Escolar se 
ofrecieron para lo que necesitáramos (gracias a 
todos y cada uno de los que formáis esta familia 
de Puçol: Fernando, Marilola, Humbe, Rafa y 
Antonio). Unos gemelos para el caballero de los 
años cuarenta, los cuatro bombines de los felices 
veinte, las sillas de época para la coreografía... 
¡estupendo!; la pitillera de la Dietrich, el carrito, 
con sus sábanas y todo, para la niñera, el muñeco 
dentro del carrito, ¡genial!

A mitad del ensayo descubrí a mis padres; a mi 
hermano Toni y su mujer, que vinieron expresa-
mente de Valencia, junto a mi marido y mi hija. 
¡Estoy feliz de tenerlos conmigo! Gracias por 
estar aquí.

La exposición nos reveló detalles muy curiosos 
relacionados con la Imagen Personal. Descubri-
mos publicidad, fotografías de bellezas de la 
época, los cosméticos, la ropa (sobre todo la 

interior), útiles de peluquería… El recorrido 
resultó ameno y muy interesante.

El alcalde y la concejala la inauguraron nada más 
llegar, interesándose por los pequeños detalles y 
por algunas fotografías. Fernando y Antonio les 
explicaron la procedencia de algunas piezas y 
cómo se habían recuperado. Mientras tanto fue 
llegando gente, muchos amigos y colaboradores 
del Museo, compañeros del centro y alguno de 
otro centro que mantenía vivo su cariño por La 
Torreta. También vino la prensa y las televisiones 
locales, aquella mañana lo dijeron por radio… 
¡Qué nervios!

En unos minutos todo estuvo a punto. Entre 
bambalinas los alumnos nos daban ánimos y yo 
intentaba transmitir una calma que por dentro 
no tenía.

¡Todo iba a salir muy bien!

¡Empieza nuestro viaje!

El jefe y los mozos se pasean por la estación, la 
señorita de la droguería Pérez Seguí, con sus 
ondas al agua, abre su comercio. Tendremos el 
tren lleno.

Suena ya el piano. Por el andén des�lan los 
primeros años del siglo. Se percibe el asombro de 
la gente (los alumnos han trabajado mucho). 
Charlot subirá al tren persiguiendo a una cuple-
tista y… las bañistas que casi no lo cogen.
El sonido de la locomotora, mezclado con la 

música de un ragtime nos traslada a los locos 
años veinte. Bette Davis, con su perrito, es una 
diva, ni siquiera mira al resto del pasaje. Con 
gritos comienza la coreografía del charleston. 
Los �ecos de sus trajes no paran de moverse.

De nuevo la locomotora nos cambia la década. 
La música anticipa la sensualidad de las mode-
los. Los labios, los bucles, los zapatos de platafor-
ma... Las medias con costura ni son medias ni 
llevan costura; les pintamos una raya negra 
simulando una costura, lo mismo que hacían las 
mujeres de la posguerra. 

Sube Marlene Dietrich y luego Rita Hayworth, 
que deja caer su guante negro y largo en manos 
del alcalde. El aplauso por el atrevimiento de Rita 
es monumental.

Para la década de los cincuenta, las alumnas han 
preparado otra coreografía, con mucho color y 
movimiento. Luego entra Marilyn, con su deco-
loración, muy sexy. Elvis le sigue con su tupé y su 
guitarra. A Audrey Hepburn la ayuda el jefe de 
estación con su famosa sombrerera.

Los años sesenta nos traen la paz del movimiento 
hippie, llevan margaritas y varitas de incienso 
encendidas, tiran pétalos de rosas y ofrecen al 
público las �ores. La música es de Bob Dylan.

Con cuatro modelos más entra Marisol. Todas 
llevan minifalda, pestañas postizas y el pelo 
cardado, les acompaña un modelo que luce una 
“auténtica” corbata de la época.

Señoras y señores pasajeros: �n de trayecto.

El Museo de Puçol y el IES La Torreta les agrade-
cen la con�anza de haberles elegido para viajar y 
les invitan a visitar la exposición que con el título 
“Lo que el siglo nos dejó” han preparado espe-
cialmente para ustedes.

Muchas gracias.

El jefe de estación, con el silbato, da la salida para 
el des�le �nal.

Los aplausos no paraban. Con ellos como fondo 
me regalaron un enorme ramo de �ores y lloré de 
emoción. Fue un día mágico.

En La Torreta

En el instituto todo iba a ser diferente, no se 
puede decir que fuese mejor o peor, simplemente 
diferente. La noticia había salido en prensa. Las 
televisiones locales también habían emitido 
imágenes. En un programa de sobremesa, María 
y yo habíamos comentado los pormenores de 
este proyecto.

Las llamadas de gente interesada en asistir a la 
siguiente representación habían sido numerosas, 
por eso decidimos ampliar a dos el número de 
representaciones en el salón de actos; las previ-
siones eran muy buenas.

Evidentemente, la exposición que se montó en el 
Museo no podía trasladarse por completo a La 
Torreta, así que se eligió una pequeña muestra de 
cuatro vitrinas muy representativas. Las instala-
mos en el hall de la torre. Así acercábamos la 
exposición al alumnado, incluso la veían espe-
rando la cola de las fotocopias.

Otra vez comienza la cuenta atrás.

Sin saber cómo quedaría todo esta vez, pues el 
ensayo fue caótico, comenzó un nuevo viaje. El 
director de La Torreta nos dedicó unas palabras, 
con el tono elegante que le caracteriza. Sonó la 
música y accionamos la máquina de humo, que 
hizo más real la imagen estática de la locomoto-
ra. ¡Estábamos en marcha!

El salón estaba lleno, muchos profesores, gente 
de la tercera edad, nuestros alumnos, sus familias 
y amigos, se notaba su calor y su cariño. Todo 
pasó muy rápido. En el que sería el último 
trayecto de nuestro viejo tren, volvimos a llenar.

Cuando todos los modelos subieron al escenario 
al �nal del des�le, los aplausos no paraban, 
también ellos aplaudían al público que les había 
arropado. Subí al escenario ¡Apenas si conseguí 
no emocionarme!

Quise que mi familia profesional estuviera 
conmigo arriba. Les di las gracias a todos ellos, 
en general a los que han hecho posible este sueño 
y en especial a tres profesores, ahora ya jefes de 
estación, que sin ser de Imagen Personal se han 
implicado tanto como si lo fueran: Antonio 
Ródenas, Antonio Montesinos y Pedro Soriano.

Quisimos que subiera María, nuestra conserje, el 
ramo de �ores es para ella. ¡Se lo merece!

Pedro nos hizo llegar, de manera especial, la 
felicitación del Consejo Escolar de La Torreta y 
cerró, como lo hace un buen jefe, su particular 
estación.

Solo me falta un agradecimiento más… Gracias 
al siglo XX por todo lo que nos dejó.

Cuando os digan que los sueños nunca se hacen 
realidad decid que no es cierto.

Una vez, yo fui testigo de un sueño que se convir-
tió en algo real. El sueño de más de un centenar 
de alumnos y alumnas del IES La Torreta de 
comprobar que sus trabajos de Peluquería y 
Estética eran admirados en el mejor marco que 

existe para disfrutar de las obras de arte: un 
museo. El sueño de un grupo de profesores de 
trabajar juntos, uni�cando los distintos niveles 
en los que impartían clase. De poner en común 
toda su experiencia, enriqueciéndose, a la vez, de 
la de los demás. El sueño de una familia profesio-
nal, la de Imagen Personal, de verse plenamente 
integrada y valorada, tanto en su instituto como 
en la sociedad ilicitana. El sueño – me atrevo a 
decir– de dos centros, el Museo Escolar de Puçol 
y el IES La Torreta, de lograr congregar a tanta 
gente… tan especial… tan distinta. Ese sueño se 
cumplió el 25 de abril y se repitió el 9 de mayo del 
año 2002.

A todos vosotros y a todos aquellos, que, como 
vosotros, hacen posibles los sueños:

¡MUCHAS GRACIAS!

Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.



Las invitaciones y el cartel salieron de otra 
reunión en Puçol, junto a Marilola. Rafa y 
Humbe; nos procuraron toda clase de revistas, 
fotografías y catálogos de la época, que nos 
ayudaron a dejar enfocada la parte “antigua” del 
cartel. Antonio se encargaría de poner el contra-
punto de “modernidad”. Semanas más tarde, 
cuando Antonio trajo el cartel a La Torreta, todo 
el mundo se quedó entusiasmado. ¡Es precioso!, 
capta y transmite a la perfección el espíritu del 
proyecto.

La última de las reuniones en el Museo se organi-
zó con el �n de encauzar una posible publicación 
que consiguiera que todo este trabajo perdurara 
en el tiempo. El material de que disponíamos 
creo que era muy bueno, aunque hacía falta que 
lo enfocáramos de la manera más didáctica 
posible y encontrar un “mecenas” que facilitara 
su nacimiento y difusión.

Música e imágenes

Señoras y señores pasajeros: bienvenidos al tren 
de alta velocidad “Museo de Puçol” con destino 
al siglo XX.
Les informamos que este tren realiza paradas en 

las seis primeras décadas del siglo.

En cada una de ellas podrán admirar el colorido 
de los maquillajes, las formas de los peinados y 
las propuestas de moda que los alumnos de 
Imagen Personal del IES La Torreta han diseña-
do en exclusiva para ustedes.

Además, este recorrido cuenta con un servicio 
gratuito de guía que les informará oportuna-
mente de los detalles más relevantes del recorri-
do y de los personajes famosos que viajen con 
nosotros.

El jefe de máquinas y el personal de ferrocarriles 
“La Torreta” les desean un feliz viaje [...].

Así comienza el CD con el que abriremos el 
des�le. El montaje, las mezclas, los efectos espe-
cia- les de sonido y la selección de la música se lo 
debo a mi hermano Antonio (¡gracias, Toni!). 
Maneja el sonido como quiere y consigue diluir 
la insinuante voz de Marilyn en el �rme sonido 
de la locomotora. Es muy perfeccionista y por 
eso el CD salió tan bien. Recuerdo la cara 
sorprendida de Fernando y de los dos Antonios 
(Ródenas y Pegalajar) cuando escucharon la 
maqueta en Puçol.

Para hacer llegar a todos los rincones del Museo 
los rítmicos compases del Charleston contamos 
con otra colaboración, esta vez un compañero de 
la familia de Mantenimiento de Vehículos Auto- 
propulsados: Alonso, que nos procuró un equipo 
de música que ya lo quisieran las mejores verbe-
nas del contorno.

El marco en el que des�lamos en el instituto es 
completamente diferente a Puçol, es un salón de 
actos grande, no muy nuevo, con capacidad para 
350 personas. ¿Lo llenaremos? No será lo mismo 
la pasarela del Museo, donde la ambientación 
está ya hecha. El escenario de La Torreta es 
mucho más “aséptico” y para que no quede vacío 
durante nuestro viaje, decidimos proyectar 
imágenes del siglo pasado en una pantalla 
suspendida en el aire que, gracias a Pedro Soria-
no (director de La Torreta), adquirió el centro 
para la ocasión.

Para la elaboración del CD con imágenes necesi-
tamos otra colaboración. Me sugirieron un 

nombre: Antonio Montesinos, profesor de 
Filosofía del Instituto. Antonio es muy receptivo, 
tiene la capacidad de transmitir tranquilidad y 
paz, que nos iban a hacer mucha falta a partir de 
entonces. Le fui entregando algunas fotografías y 
láminas que nos gustaría incluir en el Power 
Point, pues plasman muy bien la evolución de la 
Imagen Personal y, a la vez, cómo fueron desa-
rrollándose las profesiones de Peluquería y 
Estética. También incluimos imágenes del ferro-
carril en Elche para crear el ambiente de viaje 
que necesitábamos. Además, Antonio, que 
navega por Internet sin problemas, buscó imáge-
nes que nos pudieran ser útiles (las de la época 
hippie lo dicen todo sobre este movimiento) y 
hasta le dio un toque de “glamour” con las de las 
estrellas de cine.

El resultado �nal fue una interesante presenta-
ción con más de ochenta imágenes que él mismo, 
a mi lado, fue pasando el día del des�le. Por 
enésima vez, y aunque luego te burles de mí: 
Gracias.

Más colaboraciones

Aprovechando las vacaciones de Navidad, que 
pasé en Valencia con mi familia, (también conta-
giada del entusiasmo por el proyecto), buscamos 
en armarios y arcones sombreros de mi abuela 
-con “tapafeas”- tocados con �ores, vestidos de 
mi madre y mi tía de los años cuarenta y 
cincuenta. Mi marido consiguió un uniforme 
militar de su tío abuelo, de la época de Alfonso 
XIII, y una levita. De mi padre recuperé el 
chaqué con el que se casó hace más de cuarenta 
años.

Ya de vuelta, mis compañeros habían hecho lo 
mismo: Rafa Beneito consiguió trajes de princi-
pios de siglo en muy buen estado y otros de los 
años sesenta “muy auténticos”. María López 

aportó elementos para ambientar la época 
hippie; Angel Tere, unos zorros estupendos para 
los años veinte; Marina, mi amiga y compañera 
en las tareas de Jefatura de Estudios, también 
trajo un chaqué y un esmoquin; Pilar, conserje 
del centro, dos camisas de caballero...

Algunas alumnas engancharon a sus madres 
para que les confeccionaran los trajes. Los de 
Rita Hayworth y dos de los de charleston son 
totalmente artesanales. ¡Estoy desbordada!

A tres días del des�le, Lola Cremades consiguió 
la ayuda de Lola Puntes, que nos cedió para la 
ocasión unos sombreros de su colección y otros 
complementos de los primeros años del siglo.

¡Gracias, Lola, por creer en nosotros!

Los ensayos

Antes del des�le ensayamos dos veces en el 
Museo y una en La Torreta. Lo que fueron los 
ensayos lo resumió perfectamente Marilola con 
una frase que me dijo al término de uno de ellos: 
“Clemen, el ensayo ha sido un desastre, pero me 
he emocionado”.

Si los ensayos desastrosos auguran un gran éxito, 
el nuestro estaba asegurado.

En Puçol

En el fondo sabía que todo saldría bien, por el 
entusiasmo, buen hacer y profesionalidad de las 
personas que habían participado de una u otra 
manera, pero no podía evitar estar nerviosa ante 
este reto.

En los talleres de Imagen Personal se comenzó a 
trabajar a las ocho de la mañana. Conforme a la 
distribución hecha, unos peinaban, otros marca-
ban, otros maquillaban… Nadie estaba quieto. 
Íbamos y veníamos. A media mañana ya se 

intuía lo que iba a ser el resultado de algunos 
trabajos: los elaboradísimos peinados de los 
primeros años, el maquillaje de los años veinte, 
los bucles y el color de los años cuarenta… Elvis, 
Charlot, Marilyn…

Los vestidos al �nal, para que no se arrugaran. 
Algunos iban a volver a ver la luz después de casi 
ochenta años. María (una de nuestras conserjes), 
que adaptó el vestuario a los distintos modelos, 
dio las últimas puntadas: “No os olvidéis de 
comer algo que la tarde será intensa”.

Los caballeros del des�le vinieron a partir de las 
15 h. En ellos el trabajo a realizar fue más senci-
llo. Tuvimos que reclutar chicos en otros niveles 
de enseñanza (ESO, BAT y Garantía Social); 
amigos y novios de nuestras alumnas e, incluso, 
contamos con un profesor, que con la chistera 
puesta pasaba del metro noventa (Gracias, 
Jordi).

¡Ya estábamos preparados! Pronto vino el auto-
bús para llevarnos a Puçol, ¡queríamos tener 
tiempo para ensayar otra vez!

En Puçol, la pasarela estaba ya preparada. Tuvie-
ron que traer más sillas, pues las previsiones eran 
de lleno total. ¡Hacía un día precioso y, además, 
en el campo la luz de la primavera era maravillo-
sa!

Diego Maciá, alcalde de Elche, y Encarna Marco, 
concejala de educación, anunciaron su visita 
para inaugurar la exposición y para acompañar-
nos luego a través del siglo XX.

Antes de ensayar necesitábamos dar los últimos 
retoques a los modelos.

Todos nuestros amigos del Museo Escolar se 
ofrecieron para lo que necesitáramos (gracias a 
todos y cada uno de los que formáis esta familia 
de Puçol: Fernando, Marilola, Humbe, Rafa y 
Antonio). Unos gemelos para el caballero de los 
años cuarenta, los cuatro bombines de los felices 
veinte, las sillas de época para la coreografía... 
¡estupendo!; la pitillera de la Dietrich, el carrito, 
con sus sábanas y todo, para la niñera, el muñeco 
dentro del carrito, ¡genial!

A mitad del ensayo descubrí a mis padres; a mi 
hermano Toni y su mujer, que vinieron expresa-
mente de Valencia, junto a mi marido y mi hija. 
¡Estoy feliz de tenerlos conmigo! Gracias por 
estar aquí.

La exposición nos reveló detalles muy curiosos 
relacionados con la Imagen Personal. Descubri-
mos publicidad, fotografías de bellezas de la 
época, los cosméticos, la ropa (sobre todo la 

interior), útiles de peluquería… El recorrido 
resultó ameno y muy interesante.

El alcalde y la concejala la inauguraron nada más 
llegar, interesándose por los pequeños detalles y 
por algunas fotografías. Fernando y Antonio les 
explicaron la procedencia de algunas piezas y 
cómo se habían recuperado. Mientras tanto fue 
llegando gente, muchos amigos y colaboradores 
del Museo, compañeros del centro y alguno de 
otro centro que mantenía vivo su cariño por La 
Torreta. También vino la prensa y las televisiones 
locales, aquella mañana lo dijeron por radio… 
¡Qué nervios!

En unos minutos todo estuvo a punto. Entre 
bambalinas los alumnos nos daban ánimos y yo 
intentaba transmitir una calma que por dentro 
no tenía.

¡Todo iba a salir muy bien!

¡Empieza nuestro viaje!

El jefe y los mozos se pasean por la estación, la 
señorita de la droguería Pérez Seguí, con sus 
ondas al agua, abre su comercio. Tendremos el 
tren lleno.

Suena ya el piano. Por el andén des�lan los 
primeros años del siglo. Se percibe el asombro de 
la gente (los alumnos han trabajado mucho). 
Charlot subirá al tren persiguiendo a una cuple-
tista y… las bañistas que casi no lo cogen.
El sonido de la locomotora, mezclado con la 
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música de un ragtime nos traslada a los locos 
años veinte. Bette Davis, con su perrito, es una 
diva, ni siquiera mira al resto del pasaje. Con 
gritos comienza la coreografía del charleston. 
Los �ecos de sus trajes no paran de moverse.

De nuevo la locomotora nos cambia la década. 
La música anticipa la sensualidad de las mode-
los. Los labios, los bucles, los zapatos de platafor-
ma... Las medias con costura ni son medias ni 
llevan costura; les pintamos una raya negra 
simulando una costura, lo mismo que hacían las 
mujeres de la posguerra. 

Sube Marlene Dietrich y luego Rita Hayworth, 
que deja caer su guante negro y largo en manos 
del alcalde. El aplauso por el atrevimiento de Rita 
es monumental.

Para la década de los cincuenta, las alumnas han 
preparado otra coreografía, con mucho color y 
movimiento. Luego entra Marilyn, con su deco-
loración, muy sexy. Elvis le sigue con su tupé y su 
guitarra. A Audrey Hepburn la ayuda el jefe de 
estación con su famosa sombrerera.

Los años sesenta nos traen la paz del movimiento 
hippie, llevan margaritas y varitas de incienso 
encendidas, tiran pétalos de rosas y ofrecen al 
público las �ores. La música es de Bob Dylan.

Con cuatro modelos más entra Marisol. Todas 
llevan minifalda, pestañas postizas y el pelo 
cardado, les acompaña un modelo que luce una 
“auténtica” corbata de la época.

Señoras y señores pasajeros: �n de trayecto.

El Museo de Puçol y el IES La Torreta les agrade-
cen la con�anza de haberles elegido para viajar y 
les invitan a visitar la exposición que con el título 
“Lo que el siglo nos dejó” han preparado espe-
cialmente para ustedes.

Muchas gracias.

El jefe de estación, con el silbato, da la salida para 
el des�le �nal.

Los aplausos no paraban. Con ellos como fondo 
me regalaron un enorme ramo de �ores y lloré de 
emoción. Fue un día mágico.

En La Torreta

En el instituto todo iba a ser diferente, no se 
puede decir que fuese mejor o peor, simplemente 
diferente. La noticia había salido en prensa. Las 
televisiones locales también habían emitido 
imágenes. En un programa de sobremesa, María 
y yo habíamos comentado los pormenores de 
este proyecto.

Las llamadas de gente interesada en asistir a la 
siguiente representación habían sido numerosas, 
por eso decidimos ampliar a dos el número de 
representaciones en el salón de actos; las previ-
siones eran muy buenas.

Evidentemente, la exposición que se montó en el 
Museo no podía trasladarse por completo a La 
Torreta, así que se eligió una pequeña muestra de 
cuatro vitrinas muy representativas. Las instala-
mos en el hall de la torre. Así acercábamos la 
exposición al alumnado, incluso la veían espe-
rando la cola de las fotocopias.

Otra vez comienza la cuenta atrás.

Sin saber cómo quedaría todo esta vez, pues el 
ensayo fue caótico, comenzó un nuevo viaje. El 
director de La Torreta nos dedicó unas palabras, 
con el tono elegante que le caracteriza. Sonó la 
música y accionamos la máquina de humo, que 
hizo más real la imagen estática de la locomoto-
ra. ¡Estábamos en marcha!

El salón estaba lleno, muchos profesores, gente 
de la tercera edad, nuestros alumnos, sus familias 
y amigos, se notaba su calor y su cariño. Todo 
pasó muy rápido. En el que sería el último 
trayecto de nuestro viejo tren, volvimos a llenar.

Cuando todos los modelos subieron al escenario 
al �nal del des�le, los aplausos no paraban, 
también ellos aplaudían al público que les había 
arropado. Subí al escenario ¡Apenas si conseguí 
no emocionarme!

Quise que mi familia profesional estuviera 
conmigo arriba. Les di las gracias a todos ellos, 
en general a los que han hecho posible este sueño 
y en especial a tres profesores, ahora ya jefes de 
estación, que sin ser de Imagen Personal se han 
implicado tanto como si lo fueran: Antonio 
Ródenas, Antonio Montesinos y Pedro Soriano.

Quisimos que subiera María, nuestra conserje, el 
ramo de �ores es para ella. ¡Se lo merece!

Pedro nos hizo llegar, de manera especial, la 
felicitación del Consejo Escolar de La Torreta y 
cerró, como lo hace un buen jefe, su particular 
estación.

Solo me falta un agradecimiento más… Gracias 
al siglo XX por todo lo que nos dejó.

Cuando os digan que los sueños nunca se hacen 
realidad decid que no es cierto.

Una vez, yo fui testigo de un sueño que se convir-
tió en algo real. El sueño de más de un centenar 
de alumnos y alumnas del IES La Torreta de 
comprobar que sus trabajos de Peluquería y 
Estética eran admirados en el mejor marco que 

existe para disfrutar de las obras de arte: un 
museo. El sueño de un grupo de profesores de 
trabajar juntos, uni�cando los distintos niveles 
en los que impartían clase. De poner en común 
toda su experiencia, enriqueciéndose, a la vez, de 
la de los demás. El sueño de una familia profesio-
nal, la de Imagen Personal, de verse plenamente 
integrada y valorada, tanto en su instituto como 
en la sociedad ilicitana. El sueño – me atrevo a 
decir– de dos centros, el Museo Escolar de Puçol 
y el IES La Torreta, de lograr congregar a tanta 
gente… tan especial… tan distinta. Ese sueño se 
cumplió el 25 de abril y se repitió el 9 de mayo del 
año 2002.

A todos vosotros y a todos aquellos, que, como 
vosotros, hacen posibles los sueños:

¡MUCHAS GRACIAS!

Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.



Las invitaciones y el cartel salieron de otra 
reunión en Puçol, junto a Marilola. Rafa y 
Humbe; nos procuraron toda clase de revistas, 
fotografías y catálogos de la época, que nos 
ayudaron a dejar enfocada la parte “antigua” del 
cartel. Antonio se encargaría de poner el contra-
punto de “modernidad”. Semanas más tarde, 
cuando Antonio trajo el cartel a La Torreta, todo 
el mundo se quedó entusiasmado. ¡Es precioso!, 
capta y transmite a la perfección el espíritu del 
proyecto.

La última de las reuniones en el Museo se organi-
zó con el �n de encauzar una posible publicación 
que consiguiera que todo este trabajo perdurara 
en el tiempo. El material de que disponíamos 
creo que era muy bueno, aunque hacía falta que 
lo enfocáramos de la manera más didáctica 
posible y encontrar un “mecenas” que facilitara 
su nacimiento y difusión.

Música e imágenes

Señoras y señores pasajeros: bienvenidos al tren 
de alta velocidad “Museo de Puçol” con destino 
al siglo XX.
Les informamos que este tren realiza paradas en 

las seis primeras décadas del siglo.

En cada una de ellas podrán admirar el colorido 
de los maquillajes, las formas de los peinados y 
las propuestas de moda que los alumnos de 
Imagen Personal del IES La Torreta han diseña-
do en exclusiva para ustedes.

Además, este recorrido cuenta con un servicio 
gratuito de guía que les informará oportuna-
mente de los detalles más relevantes del recorri-
do y de los personajes famosos que viajen con 
nosotros.

El jefe de máquinas y el personal de ferrocarriles 
“La Torreta” les desean un feliz viaje [...].

Así comienza el CD con el que abriremos el 
des�le. El montaje, las mezclas, los efectos espe-
cia- les de sonido y la selección de la música se lo 
debo a mi hermano Antonio (¡gracias, Toni!). 
Maneja el sonido como quiere y consigue diluir 
la insinuante voz de Marilyn en el �rme sonido 
de la locomotora. Es muy perfeccionista y por 
eso el CD salió tan bien. Recuerdo la cara 
sorprendida de Fernando y de los dos Antonios 
(Ródenas y Pegalajar) cuando escucharon la 
maqueta en Puçol.

Para hacer llegar a todos los rincones del Museo 
los rítmicos compases del Charleston contamos 
con otra colaboración, esta vez un compañero de 
la familia de Mantenimiento de Vehículos Auto- 
propulsados: Alonso, que nos procuró un equipo 
de música que ya lo quisieran las mejores verbe-
nas del contorno.

El marco en el que des�lamos en el instituto es 
completamente diferente a Puçol, es un salón de 
actos grande, no muy nuevo, con capacidad para 
350 personas. ¿Lo llenaremos? No será lo mismo 
la pasarela del Museo, donde la ambientación 
está ya hecha. El escenario de La Torreta es 
mucho más “aséptico” y para que no quede vacío 
durante nuestro viaje, decidimos proyectar 
imágenes del siglo pasado en una pantalla 
suspendida en el aire que, gracias a Pedro Soria-
no (director de La Torreta), adquirió el centro 
para la ocasión.

Para la elaboración del CD con imágenes necesi-
tamos otra colaboración. Me sugirieron un 

nombre: Antonio Montesinos, profesor de 
Filosofía del Instituto. Antonio es muy receptivo, 
tiene la capacidad de transmitir tranquilidad y 
paz, que nos iban a hacer mucha falta a partir de 
entonces. Le fui entregando algunas fotografías y 
láminas que nos gustaría incluir en el Power 
Point, pues plasman muy bien la evolución de la 
Imagen Personal y, a la vez, cómo fueron desa-
rrollándose las profesiones de Peluquería y 
Estética. También incluimos imágenes del ferro-
carril en Elche para crear el ambiente de viaje 
que necesitábamos. Además, Antonio, que 
navega por Internet sin problemas, buscó imáge-
nes que nos pudieran ser útiles (las de la época 
hippie lo dicen todo sobre este movimiento) y 
hasta le dio un toque de “glamour” con las de las 
estrellas de cine.

El resultado �nal fue una interesante presenta-
ción con más de ochenta imágenes que él mismo, 
a mi lado, fue pasando el día del des�le. Por 
enésima vez, y aunque luego te burles de mí: 
Gracias.

Más colaboraciones

Aprovechando las vacaciones de Navidad, que 
pasé en Valencia con mi familia, (también conta-
giada del entusiasmo por el proyecto), buscamos 
en armarios y arcones sombreros de mi abuela 
-con “tapafeas”- tocados con �ores, vestidos de 
mi madre y mi tía de los años cuarenta y 
cincuenta. Mi marido consiguió un uniforme 
militar de su tío abuelo, de la época de Alfonso 
XIII, y una levita. De mi padre recuperé el 
chaqué con el que se casó hace más de cuarenta 
años.

Ya de vuelta, mis compañeros habían hecho lo 
mismo: Rafa Beneito consiguió trajes de princi-
pios de siglo en muy buen estado y otros de los 
años sesenta “muy auténticos”. María López 

aportó elementos para ambientar la época 
hippie; Angel Tere, unos zorros estupendos para 
los años veinte; Marina, mi amiga y compañera 
en las tareas de Jefatura de Estudios, también 
trajo un chaqué y un esmoquin; Pilar, conserje 
del centro, dos camisas de caballero...

Algunas alumnas engancharon a sus madres 
para que les confeccionaran los trajes. Los de 
Rita Hayworth y dos de los de charleston son 
totalmente artesanales. ¡Estoy desbordada!

A tres días del des�le, Lola Cremades consiguió 
la ayuda de Lola Puntes, que nos cedió para la 
ocasión unos sombreros de su colección y otros 
complementos de los primeros años del siglo.

¡Gracias, Lola, por creer en nosotros!

Los ensayos

Antes del des�le ensayamos dos veces en el 
Museo y una en La Torreta. Lo que fueron los 
ensayos lo resumió perfectamente Marilola con 
una frase que me dijo al término de uno de ellos: 
“Clemen, el ensayo ha sido un desastre, pero me 
he emocionado”.

Si los ensayos desastrosos auguran un gran éxito, 
el nuestro estaba asegurado.

En Puçol

En el fondo sabía que todo saldría bien, por el 
entusiasmo, buen hacer y profesionalidad de las 
personas que habían participado de una u otra 
manera, pero no podía evitar estar nerviosa ante 
este reto.

En los talleres de Imagen Personal se comenzó a 
trabajar a las ocho de la mañana. Conforme a la 
distribución hecha, unos peinaban, otros marca-
ban, otros maquillaban… Nadie estaba quieto. 
Íbamos y veníamos. A media mañana ya se 

intuía lo que iba a ser el resultado de algunos 
trabajos: los elaboradísimos peinados de los 
primeros años, el maquillaje de los años veinte, 
los bucles y el color de los años cuarenta… Elvis, 
Charlot, Marilyn…

Los vestidos al �nal, para que no se arrugaran. 
Algunos iban a volver a ver la luz después de casi 
ochenta años. María (una de nuestras conserjes), 
que adaptó el vestuario a los distintos modelos, 
dio las últimas puntadas: “No os olvidéis de 
comer algo que la tarde será intensa”.

Los caballeros del des�le vinieron a partir de las 
15 h. En ellos el trabajo a realizar fue más senci-
llo. Tuvimos que reclutar chicos en otros niveles 
de enseñanza (ESO, BAT y Garantía Social); 
amigos y novios de nuestras alumnas e, incluso, 
contamos con un profesor, que con la chistera 
puesta pasaba del metro noventa (Gracias, 
Jordi).

¡Ya estábamos preparados! Pronto vino el auto-
bús para llevarnos a Puçol, ¡queríamos tener 
tiempo para ensayar otra vez!

En Puçol, la pasarela estaba ya preparada. Tuvie-
ron que traer más sillas, pues las previsiones eran 
de lleno total. ¡Hacía un día precioso y, además, 
en el campo la luz de la primavera era maravillo-
sa!

Diego Maciá, alcalde de Elche, y Encarna Marco, 
concejala de educación, anunciaron su visita 
para inaugurar la exposición y para acompañar-
nos luego a través del siglo XX.

Antes de ensayar necesitábamos dar los últimos 
retoques a los modelos.

Todos nuestros amigos del Museo Escolar se 
ofrecieron para lo que necesitáramos (gracias a 
todos y cada uno de los que formáis esta familia 
de Puçol: Fernando, Marilola, Humbe, Rafa y 
Antonio). Unos gemelos para el caballero de los 
años cuarenta, los cuatro bombines de los felices 
veinte, las sillas de época para la coreografía... 
¡estupendo!; la pitillera de la Dietrich, el carrito, 
con sus sábanas y todo, para la niñera, el muñeco 
dentro del carrito, ¡genial!

A mitad del ensayo descubrí a mis padres; a mi 
hermano Toni y su mujer, que vinieron expresa-
mente de Valencia, junto a mi marido y mi hija. 
¡Estoy feliz de tenerlos conmigo! Gracias por 
estar aquí.

La exposición nos reveló detalles muy curiosos 
relacionados con la Imagen Personal. Descubri-
mos publicidad, fotografías de bellezas de la 
época, los cosméticos, la ropa (sobre todo la 

interior), útiles de peluquería… El recorrido 
resultó ameno y muy interesante.

El alcalde y la concejala la inauguraron nada más 
llegar, interesándose por los pequeños detalles y 
por algunas fotografías. Fernando y Antonio les 
explicaron la procedencia de algunas piezas y 
cómo se habían recuperado. Mientras tanto fue 
llegando gente, muchos amigos y colaboradores 
del Museo, compañeros del centro y alguno de 
otro centro que mantenía vivo su cariño por La 
Torreta. También vino la prensa y las televisiones 
locales, aquella mañana lo dijeron por radio… 
¡Qué nervios!

En unos minutos todo estuvo a punto. Entre 
bambalinas los alumnos nos daban ánimos y yo 
intentaba transmitir una calma que por dentro 
no tenía.

¡Todo iba a salir muy bien!

¡Empieza nuestro viaje!

El jefe y los mozos se pasean por la estación, la 
señorita de la droguería Pérez Seguí, con sus 
ondas al agua, abre su comercio. Tendremos el 
tren lleno.

Suena ya el piano. Por el andén des�lan los 
primeros años del siglo. Se percibe el asombro de 
la gente (los alumnos han trabajado mucho). 
Charlot subirá al tren persiguiendo a una cuple-
tista y… las bañistas que casi no lo cogen.
El sonido de la locomotora, mezclado con la 

música de un ragtime nos traslada a los locos 
años veinte. Bette Davis, con su perrito, es una 
diva, ni siquiera mira al resto del pasaje. Con 
gritos comienza la coreografía del charleston. 
Los �ecos de sus trajes no paran de moverse.

De nuevo la locomotora nos cambia la década. 
La música anticipa la sensualidad de las mode-
los. Los labios, los bucles, los zapatos de platafor-
ma... Las medias con costura ni son medias ni 
llevan costura; les pintamos una raya negra 
simulando una costura, lo mismo que hacían las 
mujeres de la posguerra. 

Sube Marlene Dietrich y luego Rita Hayworth, 
que deja caer su guante negro y largo en manos 
del alcalde. El aplauso por el atrevimiento de Rita 
es monumental.

Para la década de los cincuenta, las alumnas han 
preparado otra coreografía, con mucho color y 
movimiento. Luego entra Marilyn, con su deco-
loración, muy sexy. Elvis le sigue con su tupé y su 
guitarra. A Audrey Hepburn la ayuda el jefe de 
estación con su famosa sombrerera.

Los años sesenta nos traen la paz del movimiento 
hippie, llevan margaritas y varitas de incienso 
encendidas, tiran pétalos de rosas y ofrecen al 
público las �ores. La música es de Bob Dylan.

Con cuatro modelos más entra Marisol. Todas 
llevan minifalda, pestañas postizas y el pelo 
cardado, les acompaña un modelo que luce una 
“auténtica” corbata de la época.

Señoras y señores pasajeros: �n de trayecto.

El Museo de Puçol y el IES La Torreta les agrade-
cen la con�anza de haberles elegido para viajar y 
les invitan a visitar la exposición que con el título 
“Lo que el siglo nos dejó” han preparado espe-
cialmente para ustedes.

Muchas gracias.

El jefe de estación, con el silbato, da la salida para 
el des�le �nal.

Los aplausos no paraban. Con ellos como fondo 
me regalaron un enorme ramo de �ores y lloré de 
emoción. Fue un día mágico.

En La Torreta

En el instituto todo iba a ser diferente, no se 
puede decir que fuese mejor o peor, simplemente 
diferente. La noticia había salido en prensa. Las 
televisiones locales también habían emitido 
imágenes. En un programa de sobremesa, María 
y yo habíamos comentado los pormenores de 
este proyecto.

Las llamadas de gente interesada en asistir a la 
siguiente representación habían sido numerosas, 
por eso decidimos ampliar a dos el número de 
representaciones en el salón de actos; las previ-
siones eran muy buenas.

Evidentemente, la exposición que se montó en el 
Museo no podía trasladarse por completo a La 
Torreta, así que se eligió una pequeña muestra de 
cuatro vitrinas muy representativas. Las instala-
mos en el hall de la torre. Así acercábamos la 
exposición al alumnado, incluso la veían espe-
rando la cola de las fotocopias.

Otra vez comienza la cuenta atrás.

Sin saber cómo quedaría todo esta vez, pues el 
ensayo fue caótico, comenzó un nuevo viaje. El 
director de La Torreta nos dedicó unas palabras, 
con el tono elegante que le caracteriza. Sonó la 
música y accionamos la máquina de humo, que 
hizo más real la imagen estática de la locomoto-
ra. ¡Estábamos en marcha!

El salón estaba lleno, muchos profesores, gente 
de la tercera edad, nuestros alumnos, sus familias 
y amigos, se notaba su calor y su cariño. Todo 
pasó muy rápido. En el que sería el último 
trayecto de nuestro viejo tren, volvimos a llenar.

Cuando todos los modelos subieron al escenario 
al �nal del des�le, los aplausos no paraban, 
también ellos aplaudían al público que les había 
arropado. Subí al escenario ¡Apenas si conseguí 
no emocionarme!

Quise que mi familia profesional estuviera 
conmigo arriba. Les di las gracias a todos ellos, 
en general a los que han hecho posible este sueño 
y en especial a tres profesores, ahora ya jefes de 
estación, que sin ser de Imagen Personal se han 
implicado tanto como si lo fueran: Antonio 
Ródenas, Antonio Montesinos y Pedro Soriano.
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Quisimos que subiera María, nuestra conserje, el 
ramo de �ores es para ella. ¡Se lo merece!

Pedro nos hizo llegar, de manera especial, la 
felicitación del Consejo Escolar de La Torreta y 
cerró, como lo hace un buen jefe, su particular 
estación.

Solo me falta un agradecimiento más… Gracias 
al siglo XX por todo lo que nos dejó.

Cuando os digan que los sueños nunca se hacen 
realidad decid que no es cierto.

Una vez, yo fui testigo de un sueño que se convir-
tió en algo real. El sueño de más de un centenar 
de alumnos y alumnas del IES La Torreta de 
comprobar que sus trabajos de Peluquería y 
Estética eran admirados en el mejor marco que 

existe para disfrutar de las obras de arte: un 
museo. El sueño de un grupo de profesores de 
trabajar juntos, uni�cando los distintos niveles 
en los que impartían clase. De poner en común 
toda su experiencia, enriqueciéndose, a la vez, de 
la de los demás. El sueño de una familia profesio-
nal, la de Imagen Personal, de verse plenamente 
integrada y valorada, tanto en su instituto como 
en la sociedad ilicitana. El sueño – me atrevo a 
decir– de dos centros, el Museo Escolar de Puçol 
y el IES La Torreta, de lograr congregar a tanta 
gente… tan especial… tan distinta. Ese sueño se 
cumplió el 25 de abril y se repitió el 9 de mayo del 
año 2002.

A todos vosotros y a todos aquellos, que, como 
vosotros, hacen posibles los sueños:

¡MUCHAS GRACIAS!

Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.
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NUESTRA HISTORIA A TRAVÉS DEL MUSEO DE PUÇOL

Salvador Valero i Javaloyes
Mestre

Desde hace aproximadamente dos años, Elche 
cuenta con la condición de ser ciudad con dos 
patrimonios de la humanidad. Este tipo de acon-
tecimientos ha supuesto un revulsivo para el 
turismo de la ciudad. Ha marcado un antes y un 
después, la gente ha empezado a preguntarse que 
tendrá esta ciudad que tiene tal condición.

Con ocasión de estos acontecimientos, los orga-
nismos o�ciales -Ayuntamiento y Generalitat- se 
han aplicado en la tarea de dar a conocer en una 
mayor medida los muchos aspectos que Elx 
guarda en su cultura.

Es muy signi�cativo que una ciudad que ha 
sabido y sabe mantener tales acervos culturales a 
lo largo del tiempo y que los vive con entusiasmo 
y participación de todo el pueblo, ha desarrolla-
do unas estructuras que sirven de base para el 
sostén de esa tradición. Como prueba de ello 
baste darse una vuelta por los diferentes museos 
que a lo largo de todo el término municipal 
podemos encontrarnos, tanto en la ciudad como 
en la zona del campo. Uno de estos museos es el 
que me ha movido a realizar estas notas con la 
simple �nalidad de motivar a todos aquellos que 
las lean.

El centro en cuestión es el Museo Etnológico de 
Puçol. Situado en la partida de su mismo 
nombre, dispone de unas instalaciones bastante 
nuevas -inauguradas hace unos dos años-, pero 
con unas raíces muy antiguas. Creo recordar que 
corrían los años setenta cuando Fernando, el 
maestro de la escuela unitaria de la partida, 
comenzó con muchísima ilusión, junto con los 
niñ@s y padres de su clase, la tarea de recoger, 
clasi�car, restaurar, estudiar... toda una serie de 
materiales que sin lugar a duda se estaban 
perdiendo con el paso del tiempo. A ello añadi-
mos que junto a todos estos materiales se adjun-
taban relatos, historias, testimonios, experien-
cias y explicaciones de muchas personas mayo-
res, que con sus conocimientos han ido acrecen-
tando un gran manantial de documentos grá�-
cos y sonoros para el fondo cultural de la ciudad. 
Con el devenir de los años, estos materiales 
fueron aumentando en número y lo que empezó 
siendo un estudio escolar del conocimiento del 
medio se ha convertido en un verdadero proyec-
to museístico desarrollado en el que se han invo-
lucrado los organismos o�ciales dando su apoyo 
a esta institución. Se han creado nuevas instala-
ciones -que siempre resultarán escasas para una 
ciudad como Elx-, se le ha dotado de personal y 
de alguna que otra subvención. Pero, si algo 
merece la pena, es que, bajo mi punto de vista 
como educador, no hay que dejar pasar por alto 
la importancia que supone para los centros 
educativos de la ciudad (colegios, IES e, incluso, 
Universidades), pues es una fuente inagotable de 
estudio y de conocimiento de nuestra historia, de 
aquella que no suele estar en los libros, de la que 
muchas veces hemos escuchado hablar a nues-
tros padres o abuelos y a la que no siempre 
prestábamos la atención debida.

Como punto de referencia escolar, el museo nos 
va a servir para un estudio detallado de nuestro 
conocimiento del medio social y cultural, para 
investigar en nuestra cultura popular y en nues-
tras tradiciones y costumbres. Pero, ¡cuidado!, 
no perdamos de vista que su estudio ha de ser 
riguroso, no se trata simplemente de un “alma-
cén de cosas antiguas”, es y debe ser una base 
para profundizar en esas raíces y concienciar a 
nuestros alumnos en el sentido que tiene su 
historia, su vida y sus vivencias, así como las de 
sus antepasados.

Su visita ha de ser obligada, a la vez que progra-
mada, dirigida y hasta guiada por alguien que 
con sumo cuidado y atención indique, explique y 
comente cada uno de los cientos y cientos de 
elementos de que dispone el museo. Para ello hay 
que visitarlo previamente, preparando activida-
des adecuadas a la edad de los alumnos y trabajar 
con ellos algunos aspectos previos a la visita. 
Posteriormente y durante la misma, guiarlos con 
unas explicaciones claras, para �nalizar 
efectuando una recopilación de ideas obtenidas a 
lo largo de todo el trabajo.

Desde el punto de vista universitario, hay que 
considerar que desde hace cuatro años que 
empezó su andadura la Universidad Miguel 
Hernández, uno de los estudios más solicitados 
ha sido y es el de Antropología Social y Cultural. 

Ya han salido dos promociones de alumnos y 
otras dos más están realizando sus estudios.
Sin lugar a duda, el Museo de Puçol debe ser un 
centro de referencia para la realización de traba-
jos de investigación en la cultura local. Muchos 
de los alumnos de la Universidad hemos pasado 
por el Museo para realizar algún tipo de tareas o 
investigación.

Es mi intención desde estas líneas animar a 
muchos otros compañeros y también a los 
futuros alumnos de Antropología a que se 
acerquen al Museo, que procuren realizar algún 

tipo de prácticas, que colaboren; en de�nitiva, 
que lo conozcan y comprueben lo que en reali-
dad les intento explicar. Asimismo, sería muy 
interesante que los actuales mandatarios de la 
Universidad y, en especial, de los estudios de 
Antropología establezcan mayores convenios de 
colaboración con el Museo como muestra de su 
interés por la cultura local.

Está claro que una ciudad como Elx, con su 
actual condición y características, nunca perderá 
su identidad, porque ha sabido, sabe y sabrá 
guardar su historia y sus orígenes.

Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.



Desde hace aproximadamente dos años, Elche 
cuenta con la condición de ser ciudad con dos 
patrimonios de la humanidad. Este tipo de acon-
tecimientos ha supuesto un revulsivo para el 
turismo de la ciudad. Ha marcado un antes y un 
después, la gente ha empezado a preguntarse que 
tendrá esta ciudad que tiene tal condición.

Con ocasión de estos acontecimientos, los orga-
nismos o�ciales -Ayuntamiento y Generalitat- se 
han aplicado en la tarea de dar a conocer en una 
mayor medida los muchos aspectos que Elx 
guarda en su cultura.

Es muy signi�cativo que una ciudad que ha 
sabido y sabe mantener tales acervos culturales a 
lo largo del tiempo y que los vive con entusiasmo 
y participación de todo el pueblo, ha desarrolla-
do unas estructuras que sirven de base para el 
sostén de esa tradición. Como prueba de ello 
baste darse una vuelta por los diferentes museos 
que a lo largo de todo el término municipal 
podemos encontrarnos, tanto en la ciudad como 
en la zona del campo. Uno de estos museos es el 
que me ha movido a realizar estas notas con la 
simple �nalidad de motivar a todos aquellos que 
las lean.
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El centro en cuestión es el Museo Etnológico de 
Puçol. Situado en la partida de su mismo 
nombre, dispone de unas instalaciones bastante 
nuevas -inauguradas hace unos dos años-, pero 
con unas raíces muy antiguas. Creo recordar que 
corrían los años setenta cuando Fernando, el 
maestro de la escuela unitaria de la partida, 
comenzó con muchísima ilusión, junto con los 
niñ@s y padres de su clase, la tarea de recoger, 
clasi�car, restaurar, estudiar... toda una serie de 
materiales que sin lugar a duda se estaban 
perdiendo con el paso del tiempo. A ello añadi-
mos que junto a todos estos materiales se adjun-
taban relatos, historias, testimonios, experien-
cias y explicaciones de muchas personas mayo-
res, que con sus conocimientos han ido acrecen-
tando un gran manantial de documentos grá�-
cos y sonoros para el fondo cultural de la ciudad. 
Con el devenir de los años, estos materiales 
fueron aumentando en número y lo que empezó 
siendo un estudio escolar del conocimiento del 
medio se ha convertido en un verdadero proyec-
to museístico desarrollado en el que se han invo-
lucrado los organismos o�ciales dando su apoyo 
a esta institución. Se han creado nuevas instala-
ciones -que siempre resultarán escasas para una 
ciudad como Elx-, se le ha dotado de personal y 
de alguna que otra subvención. Pero, si algo 
merece la pena, es que, bajo mi punto de vista 
como educador, no hay que dejar pasar por alto 
la importancia que supone para los centros 
educativos de la ciudad (colegios, IES e, incluso, 
Universidades), pues es una fuente inagotable de 
estudio y de conocimiento de nuestra historia, de 
aquella que no suele estar en los libros, de la que 
muchas veces hemos escuchado hablar a nues-
tros padres o abuelos y a la que no siempre 
prestábamos la atención debida.

Como punto de referencia escolar, el museo nos 
va a servir para un estudio detallado de nuestro 
conocimiento del medio social y cultural, para 
investigar en nuestra cultura popular y en nues-
tras tradiciones y costumbres. Pero, ¡cuidado!, 
no perdamos de vista que su estudio ha de ser 
riguroso, no se trata simplemente de un “alma-
cén de cosas antiguas”, es y debe ser una base 
para profundizar en esas raíces y concienciar a 
nuestros alumnos en el sentido que tiene su 
historia, su vida y sus vivencias, así como las de 
sus antepasados.

Su visita ha de ser obligada, a la vez que progra-
mada, dirigida y hasta guiada por alguien que 
con sumo cuidado y atención indique, explique y 
comente cada uno de los cientos y cientos de 
elementos de que dispone el museo. Para ello hay 
que visitarlo previamente, preparando activida-
des adecuadas a la edad de los alumnos y trabajar 
con ellos algunos aspectos previos a la visita. 
Posteriormente y durante la misma, guiarlos con 
unas explicaciones claras, para �nalizar 
efectuando una recopilación de ideas obtenidas a 
lo largo de todo el trabajo.

Desde el punto de vista universitario, hay que 
considerar que desde hace cuatro años que 
empezó su andadura la Universidad Miguel 
Hernández, uno de los estudios más solicitados 
ha sido y es el de Antropología Social y Cultural. 

Ya han salido dos promociones de alumnos y 
otras dos más están realizando sus estudios.
Sin lugar a duda, el Museo de Puçol debe ser un 
centro de referencia para la realización de traba-
jos de investigación en la cultura local. Muchos 
de los alumnos de la Universidad hemos pasado 
por el Museo para realizar algún tipo de tareas o 
investigación.

Es mi intención desde estas líneas animar a 
muchos otros compañeros y también a los 
futuros alumnos de Antropología a que se 
acerquen al Museo, que procuren realizar algún 

tipo de prácticas, que colaboren; en de�nitiva, 
que lo conozcan y comprueben lo que en reali-
dad les intento explicar. Asimismo, sería muy 
interesante que los actuales mandatarios de la 
Universidad y, en especial, de los estudios de 
Antropología establezcan mayores convenios de 
colaboración con el Museo como muestra de su 
interés por la cultura local.

Está claro que una ciudad como Elx, con su 
actual condición y características, nunca perderá 
su identidad, porque ha sabido, sabe y sabrá 
guardar su historia y sus orígenes.

Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.



Desde hace aproximadamente dos años, Elche 
cuenta con la condición de ser ciudad con dos 
patrimonios de la humanidad. Este tipo de acon-
tecimientos ha supuesto un revulsivo para el 
turismo de la ciudad. Ha marcado un antes y un 
después, la gente ha empezado a preguntarse que 
tendrá esta ciudad que tiene tal condición.

Con ocasión de estos acontecimientos, los orga-
nismos o�ciales -Ayuntamiento y Generalitat- se 
han aplicado en la tarea de dar a conocer en una 
mayor medida los muchos aspectos que Elx 
guarda en su cultura.

Es muy signi�cativo que una ciudad que ha 
sabido y sabe mantener tales acervos culturales a 
lo largo del tiempo y que los vive con entusiasmo 
y participación de todo el pueblo, ha desarrolla-
do unas estructuras que sirven de base para el 
sostén de esa tradición. Como prueba de ello 
baste darse una vuelta por los diferentes museos 
que a lo largo de todo el término municipal 
podemos encontrarnos, tanto en la ciudad como 
en la zona del campo. Uno de estos museos es el 
que me ha movido a realizar estas notas con la 
simple �nalidad de motivar a todos aquellos que 
las lean.

El centro en cuestión es el Museo Etnológico de 
Puçol. Situado en la partida de su mismo 
nombre, dispone de unas instalaciones bastante 
nuevas -inauguradas hace unos dos años-, pero 
con unas raíces muy antiguas. Creo recordar que 
corrían los años setenta cuando Fernando, el 
maestro de la escuela unitaria de la partida, 
comenzó con muchísima ilusión, junto con los 
niñ@s y padres de su clase, la tarea de recoger, 
clasi�car, restaurar, estudiar... toda una serie de 
materiales que sin lugar a duda se estaban 
perdiendo con el paso del tiempo. A ello añadi-
mos que junto a todos estos materiales se adjun-
taban relatos, historias, testimonios, experien-
cias y explicaciones de muchas personas mayo-
res, que con sus conocimientos han ido acrecen-
tando un gran manantial de documentos grá�-
cos y sonoros para el fondo cultural de la ciudad. 
Con el devenir de los años, estos materiales 
fueron aumentando en número y lo que empezó 
siendo un estudio escolar del conocimiento del 
medio se ha convertido en un verdadero proyec-
to museístico desarrollado en el que se han invo-
lucrado los organismos o�ciales dando su apoyo 
a esta institución. Se han creado nuevas instala-
ciones -que siempre resultarán escasas para una 
ciudad como Elx-, se le ha dotado de personal y 
de alguna que otra subvención. Pero, si algo 
merece la pena, es que, bajo mi punto de vista 
como educador, no hay que dejar pasar por alto 
la importancia que supone para los centros 
educativos de la ciudad (colegios, IES e, incluso, 
Universidades), pues es una fuente inagotable de 
estudio y de conocimiento de nuestra historia, de 
aquella que no suele estar en los libros, de la que 
muchas veces hemos escuchado hablar a nues-
tros padres o abuelos y a la que no siempre 
prestábamos la atención debida.

Como punto de referencia escolar, el museo nos 
va a servir para un estudio detallado de nuestro 
conocimiento del medio social y cultural, para 
investigar en nuestra cultura popular y en nues-
tras tradiciones y costumbres. Pero, ¡cuidado!, 
no perdamos de vista que su estudio ha de ser 
riguroso, no se trata simplemente de un “alma-
cén de cosas antiguas”, es y debe ser una base 
para profundizar en esas raíces y concienciar a 
nuestros alumnos en el sentido que tiene su 
historia, su vida y sus vivencias, así como las de 
sus antepasados.

Su visita ha de ser obligada, a la vez que progra-
mada, dirigida y hasta guiada por alguien que 
con sumo cuidado y atención indique, explique y 
comente cada uno de los cientos y cientos de 
elementos de que dispone el museo. Para ello hay 
que visitarlo previamente, preparando activida-
des adecuadas a la edad de los alumnos y trabajar 
con ellos algunos aspectos previos a la visita. 
Posteriormente y durante la misma, guiarlos con 
unas explicaciones claras, para �nalizar 
efectuando una recopilación de ideas obtenidas a 
lo largo de todo el trabajo.

Desde el punto de vista universitario, hay que 
considerar que desde hace cuatro años que 
empezó su andadura la Universidad Miguel 
Hernández, uno de los estudios más solicitados 
ha sido y es el de Antropología Social y Cultural. 
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Ya han salido dos promociones de alumnos y 
otras dos más están realizando sus estudios.
Sin lugar a duda, el Museo de Puçol debe ser un 
centro de referencia para la realización de traba-
jos de investigación en la cultura local. Muchos 
de los alumnos de la Universidad hemos pasado 
por el Museo para realizar algún tipo de tareas o 
investigación.

Es mi intención desde estas líneas animar a 
muchos otros compañeros y también a los 
futuros alumnos de Antropología a que se 
acerquen al Museo, que procuren realizar algún 

tipo de prácticas, que colaboren; en de�nitiva, 
que lo conozcan y comprueben lo que en reali-
dad les intento explicar. Asimismo, sería muy 
interesante que los actuales mandatarios de la 
Universidad y, en especial, de los estudios de 
Antropología establezcan mayores convenios de 
colaboración con el Museo como muestra de su 
interés por la cultura local.

Está claro que una ciudad como Elx, con su 
actual condición y características, nunca perderá 
su identidad, porque ha sabido, sabe y sabrá 
guardar su historia y sus orígenes.

Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.
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Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.
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Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.
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Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
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cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 
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comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
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ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
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En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
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nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 
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encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.
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La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-
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un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
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A PROPÓSITO DE AURELIANO IBARRA.
NUEVOS DOCUMENTOS INÉDITOS

Concepción Papí Rodes
  

Entre los fondos que componen el Museo Esco-
lar Agrícola de Puçol, que se ha convertido para 
los ilicitanos en una institución cálida y acogedo-
ra de todo lo que ha constituido su tradicional 
forma de vida y que perciben como auténtico 
custodio de su acervo cultural, se encuentra un 
conjunto de documentos y manuscritos pertene-
cientes a Aureliano Ibarra y Manzoni, una de las 
principales �guras del panorama cultural ilicita-
no de la segunda mitad del XIX.

Aunque Aureliano Ibarra nació en Alicante, el 21 
de enero de 1834, su existencia estuvo siempre 
muy ligada a la ciudad de Elche, a la que consa-
gró toda su actividad tanto en la órbita de la 
política como en su acérrima defensa de su patri-
monio arqueológico.

La rica documentación que existe en el Museo de 
Puçol1

 reúne manuscritos, noticias y trabajos 
tanto del ámbito de su vida privada como artísti-
ca e intelectual, y sobre ella estamos realizando 
en estos momentos una investigación.

Uno de los capítulos sobre los que más informa-
ción se alberga en el Museo, es el referente a su 
estancia en Roma entre 1873 y 1876, años en los 
que ocupó los cargos de Administrador de los 
Bienes de los Lugares Píos de Santiago y Montse-
rrat y, más tarde, de Visitador e Investigador de 
las propiedades de España en el Reino de Italia. 
La documentación que al respecto se guarda en 
Puçol es la resultante de su gestión en la capital 
italiana: innumerables informes, notas de 

cobros, relaciones de gastos, justi�caciones de 
ingresos, comunicaciones, en�teusis, cánones, 
censos, inquilinatos, estado de las rentas de las 
casas, nóminas de inquilinos... Incluso se conser-
va el borrador de una carta dirigida a una autori-
dad española no determinada, redactada en su 
calidad de Administrador, en la que se advierte 
de la existencia en el Monte de Piedad de Roma 
de una maqueta del Coliseo que había perteneci-
do a Manuel Godoy, y plantea la posibilidad de 
reclamarla para España.
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Queremos agradecer muy sinceramente la generosidad del personal del Museo de Puçol, y especialmente de su director Fernando García, quien 
nos ha dado todo tipo de información y facilidades para acceder a esta. 

1

A esta ingente cantidad de documentos adminis-
trativos relacionados con su estancia en Italia, 
hay que unir el fruto de las inquietudes intelec-
tuales y artísticas de Ibarra, plasmadas en un 
manuscrito delicadamente realizado en el que 
narra su viaje y en el que se incluyen fotografías 
y grabados de su propia mano. Desgraciadamen-
te está incompleto en su comienzo y su �nal: 
faltan las páginas iniciales, en las que sin duda 
recogía su salida desde Elche camino a Alicante 
hasta su llegada a Barcelona, y carece también de 
la segunda parte. El amplio fragmento conserva-
do del manuscrito relata sus experiencias desde 
la travesía marítima ya cercana a Barcelona, y a 
lo largo de un centenar de grandes y cuidadas 
páginas nos pasea por la ciudad condal y sus 
personales recuerdos, la costa española y algunas 
ciudades francesas hasta su llegada a Pisa.

Una importante cantidad de manuscritos hacen 
referencia a distintas órbitas de su vida, ya sea a 
la estrictamente privada como el convenio de su 
separación matrimonial, �rmado entre Ibarra y 
su suegro Matías Santamaría y los pagos de la 
pensión alimenticia, o la gestión de sus arriendos 
y alquileres o las obras que llevaba a cabo en sus 
propiedades.

Este tipo de documentos nos permiten hacernos 
una idea muy aproximada de la vida cotidiana de 
Ibarra, pero sin duda son mucho más relevantes 
los manuscritos y obras que nos aproximan tanto 
al arqueólogo como al artista que llevaba dentro, 
sobre todo en el campo del grabado, pero 
también en el más íntimo y menos desarrollado 
de la literatura.

Respecto a su estrecha relación con el mundo de 
la arqueología, se conserva un borrador manus-
crito de las piezas que constituían su colección de 
antigüedades, redactado por su hermano Pedro 
Ibarra a petición del Museo Arqueológico 
Nacional, institución donde el Estado envió los 
materiales de la colección Ibarra tras la compra 
efectuada a Asunción Ibarra, heredera de Aure-
liano a la muerte de este. Este borrador tiene su 
gemelo en el original que se conserva en el archi-
vo de este Museo de Madrid. Igualmente, del 
hermano de Aureliano Ibarra se conservan en 
Puçol alrededor de una treintena de sus conoci-
das Efemérides Ilicitanas.

La obra principal de Aureliano Ibarra fue sin 
duda su monografía Illici, su situación y antigüe-
dades, en la que trataba de demostrar que la 
antigua colonia romana de Ilici estaba en los 
campos de Elche, recurriendo para ello a los 
testimonios de los historiadores, a los restos 
arqueológicos que él mismo excavó y a la docu-
mentación generada a lo largo de la historia.

En el Museo Escolar Agrícola de Puçol se conser-
van alrededor de unos doscientos ejemplares de 
esta obra, con sus cuadernillos de pliegos dobla-
dos sin ningún tipo de encuadernación, y las 
cubiertas en rústica y las láminas de grabados 
por separado. Llama la atención la fecha de 
edición de los ejemplares, pues no sólo aparece la 
de 1879, año en que efectivamente vio la luz su 
trabajo, sino también una de 1880, que, según las 
distintas fuentes bibliográ�cas consultadas, 
nunca llegó a circular. Estos ejemplares se 
vendían en su casa de la calle Gerona de Alicante 
por entregas, a una peseta cada una, y segura-
mente de allí procedan estos, retirados a su 
muerte por su esposa legal Reyes Santamaría y 
llevados hasta Elche.

Se conservan en el Museo de Puçol, además de 
algunos bocetos hechos a tinta y entre otros 
grabados con sus correspondientes planchas, 
una delicada muestra de la destreza de Aureliano 
Ibarra en esta disciplina, a la que se dedicó como 
rama del dibujo en la que su daltonismo no cons-
tituía un obstáculo para su ejecución. Destacare-
mos un pequeño y tierno grabado de su hija 
Celia dormida, cuando contaba menos de un año 
de edad.

Finalmente hay que señalar la existencia de una 
pequeña novela manuscrita inédita, El Castillo 
del Aparecido, con numerosos grabados realiza-
dos por él mismo para su ilustración, y que su 
hermano Pedro rescató de una librería de viejo 
de Alicante en 1918, donde fue a parar tras la 
venta de la biblioteca de Campello.

No cabe duda de que nos hallamos ante un 
conjunto de documentos de gran importancia, 
cuyo estudio en profundidad nos permitirá 
acercarnos al mejor conocimiento de la polifacé-
tica personalidad de Aureliano Ibarra.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
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Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
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fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
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En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
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Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.

Entre los fondos que componen el Museo Esco-
lar Agrícola de Puçol, que se ha convertido para 
los ilicitanos en una institución cálida y acogedo-
ra de todo lo que ha constituido su tradicional 
forma de vida y que perciben como auténtico 
custodio de su acervo cultural, se encuentra un 
conjunto de documentos y manuscritos pertene-
cientes a Aureliano Ibarra y Manzoni, una de las 
principales �guras del panorama cultural ilicita-
no de la segunda mitad del XIX.

Aunque Aureliano Ibarra nació en Alicante, el 21 
de enero de 1834, su existencia estuvo siempre 
muy ligada a la ciudad de Elche, a la que consa-
gró toda su actividad tanto en la órbita de la 
política como en su acérrima defensa de su patri-
monio arqueológico.

La rica documentación que existe en el Museo de 
Puçol1

 reúne manuscritos, noticias y trabajos 
tanto del ámbito de su vida privada como artísti-
ca e intelectual, y sobre ella estamos realizando 
en estos momentos una investigación.

Uno de los capítulos sobre los que más informa-
ción se alberga en el Museo, es el referente a su 
estancia en Roma entre 1873 y 1876, años en los 
que ocupó los cargos de Administrador de los 
Bienes de los Lugares Píos de Santiago y Montse-
rrat y, más tarde, de Visitador e Investigador de 
las propiedades de España en el Reino de Italia. 
La documentación que al respecto se guarda en 
Puçol es la resultante de su gestión en la capital 
italiana: innumerables informes, notas de 

cobros, relaciones de gastos, justi�caciones de 
ingresos, comunicaciones, en�teusis, cánones, 
censos, inquilinatos, estado de las rentas de las 
casas, nóminas de inquilinos... Incluso se conser-
va el borrador de una carta dirigida a una autori-
dad española no determinada, redactada en su 
calidad de Administrador, en la que se advierte 
de la existencia en el Monte de Piedad de Roma 
de una maqueta del Coliseo que había perteneci-
do a Manuel Godoy, y plantea la posibilidad de 
reclamarla para España.
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A esta ingente cantidad de documentos adminis-
trativos relacionados con su estancia en Italia, 
hay que unir el fruto de las inquietudes intelec-
tuales y artísticas de Ibarra, plasmadas en un 
manuscrito delicadamente realizado en el que 
narra su viaje y en el que se incluyen fotografías 
y grabados de su propia mano. Desgraciadamen-
te está incompleto en su comienzo y su �nal: 
faltan las páginas iniciales, en las que sin duda 
recogía su salida desde Elche camino a Alicante 
hasta su llegada a Barcelona, y carece también de 
la segunda parte. El amplio fragmento conserva-
do del manuscrito relata sus experiencias desde 
la travesía marítima ya cercana a Barcelona, y a 
lo largo de un centenar de grandes y cuidadas 
páginas nos pasea por la ciudad condal y sus 
personales recuerdos, la costa española y algunas 
ciudades francesas hasta su llegada a Pisa.

Una importante cantidad de manuscritos hacen 
referencia a distintas órbitas de su vida, ya sea a 
la estrictamente privada como el convenio de su 
separación matrimonial, �rmado entre Ibarra y 
su suegro Matías Santamaría y los pagos de la 
pensión alimenticia, o la gestión de sus arriendos 
y alquileres o las obras que llevaba a cabo en sus 
propiedades.

Este tipo de documentos nos permiten hacernos 
una idea muy aproximada de la vida cotidiana de 
Ibarra, pero sin duda son mucho más relevantes 
los manuscritos y obras que nos aproximan tanto 
al arqueólogo como al artista que llevaba dentro, 
sobre todo en el campo del grabado, pero 
también en el más íntimo y menos desarrollado 
de la literatura.

Respecto a su estrecha relación con el mundo de 
la arqueología, se conserva un borrador manus-
crito de las piezas que constituían su colección de 
antigüedades, redactado por su hermano Pedro 
Ibarra a petición del Museo Arqueológico 
Nacional, institución donde el Estado envió los 
materiales de la colección Ibarra tras la compra 
efectuada a Asunción Ibarra, heredera de Aure-
liano a la muerte de este. Este borrador tiene su 
gemelo en el original que se conserva en el archi-
vo de este Museo de Madrid. Igualmente, del 
hermano de Aureliano Ibarra se conservan en 
Puçol alrededor de una treintena de sus conoci-
das Efemérides Ilicitanas.

La obra principal de Aureliano Ibarra fue sin 
duda su monografía Illici, su situación y antigüe-
dades, en la que trataba de demostrar que la 
antigua colonia romana de Ilici estaba en los 
campos de Elche, recurriendo para ello a los 
testimonios de los historiadores, a los restos 
arqueológicos que él mismo excavó y a la docu-
mentación generada a lo largo de la historia.

En el Museo Escolar Agrícola de Puçol se conser-
van alrededor de unos doscientos ejemplares de 
esta obra, con sus cuadernillos de pliegos dobla-
dos sin ningún tipo de encuadernación, y las 
cubiertas en rústica y las láminas de grabados 
por separado. Llama la atención la fecha de 
edición de los ejemplares, pues no sólo aparece la 
de 1879, año en que efectivamente vio la luz su 
trabajo, sino también una de 1880, que, según las 
distintas fuentes bibliográ�cas consultadas, 
nunca llegó a circular. Estos ejemplares se 
vendían en su casa de la calle Gerona de Alicante 
por entregas, a una peseta cada una, y segura-
mente de allí procedan estos, retirados a su 
muerte por su esposa legal Reyes Santamaría y 
llevados hasta Elche.

Se conservan en el Museo de Puçol, además de 
algunos bocetos hechos a tinta y entre otros 
grabados con sus correspondientes planchas, 
una delicada muestra de la destreza de Aureliano 
Ibarra en esta disciplina, a la que se dedicó como 
rama del dibujo en la que su daltonismo no cons-
tituía un obstáculo para su ejecución. Destacare-
mos un pequeño y tierno grabado de su hija 
Celia dormida, cuando contaba menos de un año 
de edad.

Finalmente hay que señalar la existencia de una 
pequeña novela manuscrita inédita, El Castillo 
del Aparecido, con numerosos grabados realiza-
dos por él mismo para su ilustración, y que su 
hermano Pedro rescató de una librería de viejo 
de Alicante en 1918, donde fue a parar tras la 
venta de la biblioteca de Campello.

No cabe duda de que nos hallamos ante un 
conjunto de documentos de gran importancia, 
cuyo estudio en profundidad nos permitirá 
acercarnos al mejor conocimiento de la polifacé-
tica personalidad de Aureliano Ibarra.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.
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Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.

El Setiet
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LA DAMA EN EL MUSEO

Francisco Vives Boix
Licenciado en Ciencias Biológicas Profesor del IES La Torreta de Elche

Introducción

La Dama de Elche siempre me ha fascinado, no 
solo por lo que signi�ca, sino también por ser la 
pieza ibérica de escultura mejor conservada. 
Desde hace varios años la estudio y procuro leer 
todo lo que se publica sobre ella. Empecé escri-
biendo unos artículos sobre la Dama para la 
revista Pobladores de Elche en 1995 y en 2000 
publiqué un libro en el que hacía un análisis 
tecnológico y artístico sobre esta escultura.

Al principio tuve que ceñirme a un estudio 
fotográ�co de la misma. Recogía todas las 
imágenes que podrían servir para mi objetivo. 
Las enciclopedias, los libros de arte y las tarjetas 
postales fueron las primeras publicaciones en las 
que tuve que basar mi trabajo. Descubrí que en 
ocasiones las imágenes que se publicaban no 
correspondían a la auténtica Dama sino a las 
reproducciones que de ella se habían realizado. 
Esto añadía un obstáculo a mi investigación, ya 
que nunca se había realizado una copia exacta de 
la pieza, lo que signi�caba que debía ser cauto al 
mencionar los detalles de la escultura. A veces se 
trataba de imágenes invertidas de forma especu-
lar, es decir, con la parte izquierda en la derecha 
y viceversa. La solución fue sencilla, viajé al 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y 
conseguí realizar las fotografías necesarias para 
mi trabajo.

Sin embargo, este proceso de indagación se 
convirtió en un juego para mí y empecé a colec-
cionar imágenes de la Dama de Elche en las que 
me gustaba descubrir las diferencias con el origi-
nal.

La imagen y el nombre de la Dama de Elche

La imagen de la Dama se ha utilizado en demasía 
y debido a su di�cultad en la reproducción se la 
esquematiza hasta rayar en el cubismo o el 
impresionismo. Se la utiliza como emblema 
empresarial o en pinturas de famosos artistas. Se 
la reproduce en sellos, décimos de lotería, carte-
les, etc.

Todos los ilicitanos y habitantes de Elche cono-
cen a la Dama de Elche. Todos han oído hablar 
de ella, de sus peripecias y de la reivindicación 
para que regrese a Elche, pero pocos son los que 
verdaderamente se han detenido a mirarla con 
paciencia.

La profusión de imágenes que tenemos de ella 
hacen confusa la imagen real, nos hemos acos-
tumbrado tanto a ver sus reproducciones en las 
tiendas de regalos, o en los letreros de los comer-
cios, que la verdadera imagen de la Dama de 
Elche, que una vez vimos, la recordamos a través 
de una neblina que enturbia sus rasgos. Los 
jóvenes son los que más confunden su imagen, 
quizá porque nunca han visto a la verdadera y 
para ellos las fotografías de los libros de arte son 
las únicas referencias. De la Dama de Elche se 
recuerda bien su mirada perdida, que es un busto 
y sus grandes rodetes a ambos lados de la cara. 
Pocos son capaces de decir el número de collares 
que luce, o de explicar cómo es su espalda u otros 
detalles.

Por último, y como máxima simpli�cación de la 
Dama de Elche, se suele emplear solo su nombre 
obviando la compleja imagen y apelando a su 
memorización. En algún caso podremos encon-
trar un acrónimo como el famoso DAM[a 
de]EL[che] de una fábrica de dulces.

Las Damas del Museo de Puçol

En el Museo de Puçol siempre he encontrado la 
ayuda y el apoyo de sus responsables. Sobre todo, 
Fernando García y Antonio Ródenas, que cono-
cedores de mi trabajo, no dudaban en avisarme 
de la aparición de nuevas imágenes de la Dama 
de Elche entre los papeles u objetos que recupe-
raban de empresas o casas antiguas.

En este escrito no describiré la totalidad de las 
imágenes de la Dama que hay en el Museo de 
Puçol, que son algo más de una cuarentena, sino 
que me detendré en aquellas que son únicas o 
que los acontecimientos han relegado al olvido.

Podemos clasi�carlas en imágenes impresas en 
papel, grabadas sobre otros materiales y escultu-
ra. Entre las primeras tenemos: anuncios, carte-
les, logotipos, fotografías, calendarios, tarjetas o 
páginas de libros y folletos. Entre las segundas 
hay: botellas, abanicos, banderines, pañuelos, un 
disco de vinilo y chapas. Solo encontramos una 
escultura.

Imágenes impresas en papel

De todos es sabido que la labor de recuperación 
del Museo de Puçol no se limita solamente a 
objetos de la vida cotidiana. Una parte importan-
te es la recuperación de la historia de la vida 
cotidiana. Para ello siempre intentan salvar toda 
la documentación escrita posible cuando les 
ceden los restos de una empresa, ya sea una sala 
de cine, una sombrerería o una droguería. Entre 
estos papeles se encuentran facturas, folletos 
publicitarios, albaranes, etc., que nos hablan de 
la cotidianidad perdida de hace unas decenas de 
años.

Anuncios

Cualquier empresa que se precie anuncia sus 
productos en los medios de comunicación, de 
este modo se pretende dar a conocer además la 
dirección y el teléfono de su razón social, así 
como su logotipo. Este es el caso de los anuncios 
de mediados del siglo XX que podemos encon-
trar en el semanario Elche o en la revista Festa 
D’Elig.

También encontramos planchas de cartón publi-
citarias como la de la aseguradora Mutualidad 
Patronal Ilicitana, que está impresa y grabada en 
relieve, mide 12 x 32 cm y la realizó Relieves Basa 
y Pagés, S.A

Son curiosos dos cartones grabados de la antigua 
droguería Seguí de la calle Salvador, en los que se 
anuncia el precio de una colonia titulada Dama 
de Elche, desconocemos las fechas, pero nos 
llama la atención la disparidad de precios 4 
pts./litro y 8 pts./litro. Miden 17 x 14 cm y en este 
caso no aparece la imagen de la Dama..

No menos curioso es el anuncio que muestra la 
parte trasera de un autobús urbano de la línea nº 
3 de la década de 1960. En él se puede leer: “La 
mejor confección La Dama de Elche, trajes… 
(Corbys) gabardinas”. La escena se recoge en la 
parada de la Plaza Mayor, en la acera del Ayunta-
miento, nótese que el trá�co discurre en dos 
direcciones, al fondo a la izquierda se ve el edi�-
cio del BBVA actual.

Carteles

Entre los carteles que conserva el Museo de 
Puçol destacamos el de las �estas de Elche de 
1925, su autor fue Pedro Pérez Doló y mide 11,5 
x 22 cm. En él se ve a una muchacha vestida de 
valenciana que apoya su mano derecha sobre el 
escudo de Elche. Sobre ella está la Dama de Elche 
y unas palmeras. En el lado contrario, una 
columna sostiene un arco de herradura, en este 
se ve la palmera imperial en el rincón derecho. 
Una banda inclinada lleva la leyenda. Del cielo 
cuelga una magrana del Misteri con el ángel 
portador de la palma y al fondo se descubren los 
edi�cios de la ciudad, con el puente de Canalejas 
en primer término.

Otro cartel que podemos ver es el que anuncia el 
Misteri de 1933, el motivo principal es Calendu-
ra, que toca la campana, bajo él se ve la magrana 
abierta con el ángel en su interior y en la franja 
inferior, entre los motivos del escudo de la 
ciudad y la Dama de Elche, se lee: Representa-
ción del “Misterio de Elche” (siglo XIII) 13-14 y 

15 de agosto. Junta Nacional de la Música y 
Teatros Líricos. En el museo se conserva uno 
original restaurado, está �rmado por Mollá y 
mide 1,60 x 0,95 m, está impreso por Imp. y Lit. 
Ortega-Valencia. También se conserva otro a 
menor tamaño que es una reproducción.

Otros carteles con la Dama de Elche, aunque más 
modernos, son: el de La Glorieta de 1991, un 
cartel turístico de 1996 y otro de 1997.

El primero anunciaba la exposición que se hizo 
sobre los cambios sufridos por este entrañable 
espacio de la ciudad, en él aparecen trece 
fotografías alusivas, tres de ellas con la Dama de 
Elche erigida por la Sociedad Blanco y Negro. El 
de 1996 fue publicado por el Área de Fomento y 
Turismo del Ayto. de Elche. En él hay una 
fotografía de la dama y las palabras Elche – Elx. 
El de 1997 se hace eco del programa de actos con 
motivo de la reivindicación del traslado tempo-
ral de la Dama de Elche a la ciudad con motivo 
del primer centenario de su descubrimiento.

Logotipos

Destacamos sobretodo estos cuatro por su 
diseño y su importancia.

La librería Atenea de las Cuatro Esquinas de 
Elche, a mediados del siglo XX publicó la Colec-
ción Íllice (segunda época), se trataba de unos 
libritos de pequeño formato y de temas ilicita-
nos, de entre ellos destacaron por su popularidad 
los de comedias de teatro como “Tio, yo vull ser 
gos” y “El Tenorio de Alsabares”. Como logotipo 
utilizaba una imagen de la Dama de Elche en 
vista de tres cuartos rodeada por un óvalo 
formado por una hoja de olivo, una palma y las 
palabras Colección Íllice.

Encontramos un dibujo a plumilla, basado en 
uno anterior de Pedro Ibarra, en el que se ve la 
Dama de Elche de tres cuartos sobre un capitel 
romano de la Alcudia de Elche y en el que se lee 

en dos líneas ex-libris / A. Ramos Folqués, es 
curioso destacar que el hijo del mencionado, 
Rafael Ramos, publica el ex-libris de su padre en 
Documentos y re�exiones sobre una Dama, en 
2003, con ligeras diferencias. Suponemos que 
este original pudo servir de base para el ex-libris 
de�nitivo.

Otra empresa editorial, en este caso de Madrid, 
la Editora Nacional, edita libros de arte bajo el 
título de colección de Sello de Arte cuyo logotipo 
era un sello de correos rectangular con una 
imagen frontal de la Dama de Elche.

Por último, citamos un logotipo de una empresa 
ilicitana de 1946, Calzados Soler y Micó, forma-
do por dos zapatos de señora de tacón cuyas 
punteras se ciñen a una imagen frontal de la 
Dama de Elche formando un conjunto altamente 
simétrico.

Fotografías

Los fondos fotográ�cos del Museo de Puçol son 
muy extensos, sin embargo, las fotografías de la 
Dama de Elche son escasas. Pero disponemos de 
tres que son emblemáticas, la primera corres-
ponde a una tarjeta que ilustra una de las prime-
ras fotografías que realizó José Picó el 5 de agosto 
de 1897 (la incluimos en este apartado y no en el 
de tarjetas por su calidad fotográ�ca), la siguien-
te es una fotografía atribuida a Pedro Ibarra que 
fue muy utilizada.

La primera fotografía se publica en una tarjeta 
numerada con el 13 y en la que se puede leer: 
Elche. Busto encontrado en 1897. Se trata de una 
de las fotografías realizadas al día siguiente de su 
descubrimiento. Nótese la intensidad de la luz 
solar que baña la estatua. Es una fotografía 

tomada en el exterior, incluso nos atreveríamos a 
decir que se tomó hacia el mediodía en Elche.
La segunda fotografía ya es de interior, la luz le 
llega a la estatua desde la izquierda, no sabemos 
exactamente quién la realizó. Fue utilizada en 
muchas ocasiones y fue muy copiada, incluso se 
la llegó a colorear.

La tercera fotografía es de la reproducción que 
fue erigida por suscripción popular en 1930 en la 
Glorieta, promovida por la sociedad “Blanco y 
Negro”, estaba sobre un pedestal de 1,58 m, todo 
en piedra de las canteras de Almorquí, de Monó-
var. Su autor fue el escultor José Conrado Alca-
raz, de Monóvar. Tras la remodelación de la 
Glorieta en 1967 fue trasladada al Parque Muni-
cipal. A �nales de los años 80 sufrió el vandalis-
mo de unos gamberros y perdió un rodete. Más 
tarde, en 1990, desapareció.

Calendarios

Cuando el Elche C.F. estaba en primera división 
era tradicional que la empresa Grá�cas Roque 
Sepulcre publicara un calendario con motivos 
futbolísticos para ensalzar al equipo de la ciudad. 
En ellos siempre aparecía un cohete o nave espa-

cial que ayudaba al equipo a subir o a mantener-
se en la categoría. En el correspondiente al año 
1962 se aprecia un motivo bajo el cohete que 
representa a Elche, podemos ver entre las palme-
ras a la Dama de Elche, la Calahorra y la cúpula 
de Santa María.

Tarjetas

La primera tarjeta corresponde a una imagen del 
Parque Municipal, concretamente al estanque 
alargado situado a la entrada del actual Centro 
de Visitantes, el popular Huevo. La reproducción 
de Dama de Elche que aparece en la imagen 
nunca estuvo en ese lugar, se colocó allí para 
realizar la fotografía. Publicada por la empresa 
Kolor-Zerkowitz, de Barcelona. Desconocemos 
la fecha exacta, pero podemos encuadrarla en la 
década de 1960 o 1970.

La siguiente tarjeta muestra un jardín de palme-
ras y se adivina un pedestal con la Dama de 
Elche. En el reverso dice que el paraje es el Hort 
de Baix, pero en realidad se trata del Hort del Gat 
cuando era propiedad de Antonio Pascual 
Ferrández. También desconocemos su fecha de 
publicación, pero creemos que es coetánea de la 
anterior.

Las dos siguientes corresponden a la reproduc-
ción de la Dama de Elche de la Glorieta, la 
primera, de la Colección Escudo de Oro, mues-
tra este rincón en su estado normal; la otra mues-
tra un momento único, la nevada del 4 de febrero 
de 1954.

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

Libros

Incluimos aquí la Nueva Guía General de Elche, 
de 1946, es un verdadero libro de consulta a 
modo de directorio industrial y comercial de la 
ciudad. Mide 15 x 20 cm y en su interior hay 
profusión de anuncios. En la portada hay un 
dibujo �rmado por García Sempere en el que 
aparece entre palmeras una industria con alta 
chimenea humeante, sobre ella está la Dama de 
Elche.

También encontramos tan sólo la portada recor-
tada de la obra Desventura, misterio y rescate de 
la Dama de Elche, de Juan Orts Román, sus 
medidas son 18 x 14,5 cm. Editado en 1957 por 
Ediciones Huerto del Cura. La mayor parte de la 
portada la ocupa una fotografía de la Dama de 
Elche.

Revistas

Encontramos dos revistas de la década de 1920 
que ostentan la Dama de Elche en sus portadas, 
nos referimos al semanario Levante y Elche 
(revista semanal).

El semanario Levante en el número del 20 de 
octubre de 1925 reproduce en su portada un 
dibujo de la Dama de Elche a plumilla bajo el que 
se puede leer: El famoso busto de Elche / que se 

conserva en el Museo de Louvre, en París / 
dibujo a pluma de Pedro Ibarra.

La otra publicación, la revista semanal Elche, 
surgió como resultado de la fusión de otras ante-
riores, Nueva Ilice y la mencionada Levante, se 
publicaron 316 números, el primero el 10 de 
julio de 1927 y el último el 17 de diciembre de 
1933. En los veinticuatro primeros ejemplares la 
portada, de estilo neoclásico, mostraba en el 
frontón una imagen de la Dama de Elche.

Folletos

Podemos ver el programa de las �estas de Elche 
de 1929, impreso por la Imprenta Moderna, que 
muestra una fotografía de la Dama de Elche en 
su portada, que tomó en su día José Picó. Mide 
12 x 17 cm.

Dibujo

En la Revista Festa d’Elig de 1958 aparece publi-
cado este dibujo a dos tintas, negro y amarillo, 
�rmado por T. Soler. Ilustra una página titulada 
Tríptico de Sonetos: La Palmera, La Dama de 
Elche y El Misterio, el autor de los mismos es A. 
Marquerie.

Imágenes grabadas

En ocasiones es difícil encasillar una de estas 
imágenes de la Dama de Elche en un apartado 
concreto, en este artículo hemos decidido agru-
parlas en dos: las impresas en papel y las graba-
das en otros materiales. Sin embargo, encontra-
mos el caso de las botellas que suelen estar graba-
das a fuego o que pueden llevar una etiqueta de 
papel pegada. Hemos considerado que la etique-
ta es parte integrante de la botella de forma 
inseparable y por ello hemos agrupado a todas 
las botellas en el apartado de imágenes grabadas.

Botellas

Entre las botellas que tienen etiqueta de papel 
tenemos una de Anís País, de la fábrica de licores 
de la Viuda de Mariano Pérez Sánchez. Se trata 
de la típica botella de vidrio incoloro y transpa-
rente, cuya super�cie cilíndrica está grabada con 
una cuadrícula de pirámides truncadas de 
pequeño tamaño y que una vez vacía puede ser 
usada como instrumento musical (güiro o raspa-
dor de calabaza). La etiqueta tiene forma de 
rombo y está impresa a todo color, en el centro 
destaca la imagen de la Dama de Elche, también 
coloreada.

Otra botella de la misma fábrica de licores, pero 
en este caso de café-licor, se conserva todavía 
llena, sin descorchar. El vidrio de la botella está 
decorado, excepto en la zona de la etiqueta, que 
es liso. La etiqueta rodea el cuerpo de la botella, 
también es a color, pero la imagen central de la 

Dama de Elche, encerrada en un óvalo es bicro-
ma, rojiza con trazos negros.

Hay otra botella de Moscatel superior, de la que 
desconocemos su fábrica de origen, aunque 
suponemos que también es de la Viuda de Maria-
no Pérez Sánchez. Las características son simila-
res a la de café-licor, aunque la decoración a base 
de �orones es más rica. La etiqueta es blanca con 
la Dama de Elche de trazos rojizos y la palabra 
Moscatel en negro.

Entre las botellas grabadas tenemos dos de Espu-
mosos Soler, una es un sifón y la otra una botella 
de gaseosa. Ambas son de vidrio incoloro y 
transparente y la etiqueta grabada es similar. La 
etiqueta es un óvalo blanco per�lado de rojo, en 
la parte derecha está la imagen de la Dama de 
Elche en trazo blanco y sobre el vidrio transpa-
rente.

Abanicos

Encontramos dos abanicos del tipo paipai, es 
decir, una super�cie rígida de cartón a la que va 
unida una varilla para su manipulación. Se trata 
de dos reclamos publicitarios, uno de la farmacia 
de Manuel Pomares, de la calle Canalejas, 39 
(actual Corredera) y otro del almacén de mue-
bles La Competidora, de la calla Ramón y Cajal, 
7.

Banderines

La empresa Monferval realizó unos banderines 
que regalaba a sus clientes. Siempre eran de 
temas ilicitanos, el escudo de la ciudad, el parque 
municipal o la Dama de Elche. Entre estos 
banderines es curioso uno dedicado al Elche 
Club de Fútbol, en él aparece el escudo de la 
entidad franjiverde con varias modi�caciones, 
como la pérdida de particiones y los colores 
grana y azul en favor de una única faja verde 
sobre blanco, una cuatribarrada en la punta, un 
balón en el centro, etc. Pero lo que más nos llama 
la atención es la sustitución de la matrona 
romana por la Dama de Elche.

Pañuelos

Entre la lencería y ropa que se conserva en el 
museo encontramos unos pañuelitos, todavía 
enfundados en plástico, con la imagen de la 
Dama de Elche. Se trata de una serigrafía a color 
con una imagen de tres cuartos. Están fabricados 
en Salamanca.

Disco de vinilo

Otra pieza de museo, un disco de vinilo con el 
pasodoble / marcha militar La Dama de Elche, 
del compositor Aureliano Botella. Editado por la 
casa Odeón de Barcelona, el disco conserva el 
envoltorio del comercio de música del propio 
Aureliano.

Chapas

Entre los miles de artículos de la droguería Seguí 
encontramos una chapa de metal esmaltada con 
una imagen de la Dama de Elche y dos palmeras 
de fondo. La chapa tiene forma de escudo, mide 
unos 10 cm y está ligeramente combada como 
para adherirse a una super�cie concreta, nos 
recuerda las chapas turísticas que se colocaban 
en las carrocerías de los coches o de las “Vespas” 
para poder presumir de origen.

Otra chapa, en este caso un cliché de imprenta, se 
puede ver en la sección que recrea la imprenta 
Viuda de Monserrate. Es una lámina metálica de 
unos 15 cm de alto que convenientemente mon-
tada en un bastidor podía incluirse su imagen en 
un anuncio, un cartel o lo que fuera necesario.

Escultura

Por último, mostramos esta escultura de la Dama 
de Elche realizada con hebillas de calzado. Su 
autor es Antonio Ródenas Maciá y la hizo en 
1973, está montada sobre una base de mármol y 
en la actualidad se encuentra en el Museo de 
Puçol para su restauración, pero no descartamos 
una futura donación de esta pieza de forma 
de�nitiva.

En los fondos del Museo de Puçol todavía 
quedan más Damas de Elche, algunas están en 
las portadas de libros que todavía se pueden 
comprar en las librerías, otras son imágenes 
archirrepetidas de la misma fotografía y que hoy 
en día carecen de interés para este artículo. Y, por 
último, quedan aquellas que todavía no hemos 
descubierto, las que se encuentran entre los 
papeles aún sin revisar, entre la última donación 
que está en la caja del almacén esperando que 
alguien la desempolve del pasado.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.

Introducción

La Dama de Elche siempre me ha fascinado, no 
solo por lo que signi�ca, sino también por ser la 
pieza ibérica de escultura mejor conservada. 
Desde hace varios años la estudio y procuro leer 
todo lo que se publica sobre ella. Empecé escri-
biendo unos artículos sobre la Dama para la 
revista Pobladores de Elche en 1995 y en 2000 
publiqué un libro en el que hacía un análisis 
tecnológico y artístico sobre esta escultura.

Al principio tuve que ceñirme a un estudio 
fotográ�co de la misma. Recogía todas las 
imágenes que podrían servir para mi objetivo. 
Las enciclopedias, los libros de arte y las tarjetas 
postales fueron las primeras publicaciones en las 
que tuve que basar mi trabajo. Descubrí que en 
ocasiones las imágenes que se publicaban no 
correspondían a la auténtica Dama sino a las 
reproducciones que de ella se habían realizado. 
Esto añadía un obstáculo a mi investigación, ya 
que nunca se había realizado una copia exacta de 
la pieza, lo que signi�caba que debía ser cauto al 
mencionar los detalles de la escultura. A veces se 
trataba de imágenes invertidas de forma especu-
lar, es decir, con la parte izquierda en la derecha 
y viceversa. La solución fue sencilla, viajé al 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y 
conseguí realizar las fotografías necesarias para 
mi trabajo.

Sin embargo, este proceso de indagación se 
convirtió en un juego para mí y empecé a colec-
cionar imágenes de la Dama de Elche en las que 
me gustaba descubrir las diferencias con el origi-
nal.

La imagen y el nombre de la Dama de Elche

La imagen de la Dama se ha utilizado en demasía 
y debido a su di�cultad en la reproducción se la 
esquematiza hasta rayar en el cubismo o el 
impresionismo. Se la utiliza como emblema 
empresarial o en pinturas de famosos artistas. Se 
la reproduce en sellos, décimos de lotería, carte-
les, etc.

Todos los ilicitanos y habitantes de Elche cono-
cen a la Dama de Elche. Todos han oído hablar 
de ella, de sus peripecias y de la reivindicación 
para que regrese a Elche, pero pocos son los que 
verdaderamente se han detenido a mirarla con 
paciencia.

La profusión de imágenes que tenemos de ella 
hacen confusa la imagen real, nos hemos acos-
tumbrado tanto a ver sus reproducciones en las 
tiendas de regalos, o en los letreros de los comer-
cios, que la verdadera imagen de la Dama de 
Elche, que una vez vimos, la recordamos a través 
de una neblina que enturbia sus rasgos. Los 
jóvenes son los que más confunden su imagen, 
quizá porque nunca han visto a la verdadera y 
para ellos las fotografías de los libros de arte son 
las únicas referencias. De la Dama de Elche se 
recuerda bien su mirada perdida, que es un busto 
y sus grandes rodetes a ambos lados de la cara. 
Pocos son capaces de decir el número de collares 
que luce, o de explicar cómo es su espalda u otros 
detalles.

Por último, y como máxima simpli�cación de la 
Dama de Elche, se suele emplear solo su nombre 
obviando la compleja imagen y apelando a su 
memorización. En algún caso podremos encon-
trar un acrónimo como el famoso DAM[a 
de]EL[che] de una fábrica de dulces.
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Las Damas del Museo de Puçol

En el Museo de Puçol siempre he encontrado la 
ayuda y el apoyo de sus responsables. Sobre todo, 
Fernando García y Antonio Ródenas, que cono-
cedores de mi trabajo, no dudaban en avisarme 
de la aparición de nuevas imágenes de la Dama 
de Elche entre los papeles u objetos que recupe-
raban de empresas o casas antiguas.

En este escrito no describiré la totalidad de las 
imágenes de la Dama que hay en el Museo de 
Puçol, que son algo más de una cuarentena, sino 
que me detendré en aquellas que son únicas o 
que los acontecimientos han relegado al olvido.

Podemos clasi�carlas en imágenes impresas en 
papel, grabadas sobre otros materiales y escultu-
ra. Entre las primeras tenemos: anuncios, carte-
les, logotipos, fotografías, calendarios, tarjetas o 
páginas de libros y folletos. Entre las segundas 
hay: botellas, abanicos, banderines, pañuelos, un 
disco de vinilo y chapas. Solo encontramos una 
escultura.

Imágenes impresas en papel

De todos es sabido que la labor de recuperación 
del Museo de Puçol no se limita solamente a 
objetos de la vida cotidiana. Una parte importan-
te es la recuperación de la historia de la vida 
cotidiana. Para ello siempre intentan salvar toda 
la documentación escrita posible cuando les 
ceden los restos de una empresa, ya sea una sala 
de cine, una sombrerería o una droguería. Entre 
estos papeles se encuentran facturas, folletos 
publicitarios, albaranes, etc., que nos hablan de 
la cotidianidad perdida de hace unas decenas de 
años.

Anuncios

Cualquier empresa que se precie anuncia sus 
productos en los medios de comunicación, de 
este modo se pretende dar a conocer además la 
dirección y el teléfono de su razón social, así 
como su logotipo. Este es el caso de los anuncios 
de mediados del siglo XX que podemos encon-
trar en el semanario Elche o en la revista Festa 
D’Elig.

También encontramos planchas de cartón publi-
citarias como la de la aseguradora Mutualidad 
Patronal Ilicitana, que está impresa y grabada en 
relieve, mide 12 x 32 cm y la realizó Relieves Basa 
y Pagés, S.A

Son curiosos dos cartones grabados de la antigua 
droguería Seguí de la calle Salvador, en los que se 
anuncia el precio de una colonia titulada Dama 
de Elche, desconocemos las fechas, pero nos 
llama la atención la disparidad de precios 4 
pts./litro y 8 pts./litro. Miden 17 x 14 cm y en este 
caso no aparece la imagen de la Dama..

No menos curioso es el anuncio que muestra la 
parte trasera de un autobús urbano de la línea nº 
3 de la década de 1960. En él se puede leer: “La 
mejor confección La Dama de Elche, trajes… 
(Corbys) gabardinas”. La escena se recoge en la 
parada de la Plaza Mayor, en la acera del Ayunta-
miento, nótese que el trá�co discurre en dos 
direcciones, al fondo a la izquierda se ve el edi�-
cio del BBVA actual.

Carteles

Entre los carteles que conserva el Museo de 
Puçol destacamos el de las �estas de Elche de 
1925, su autor fue Pedro Pérez Doló y mide 11,5 
x 22 cm. En él se ve a una muchacha vestida de 
valenciana que apoya su mano derecha sobre el 
escudo de Elche. Sobre ella está la Dama de Elche 
y unas palmeras. En el lado contrario, una 
columna sostiene un arco de herradura, en este 
se ve la palmera imperial en el rincón derecho. 
Una banda inclinada lleva la leyenda. Del cielo 
cuelga una magrana del Misteri con el ángel 
portador de la palma y al fondo se descubren los 
edi�cios de la ciudad, con el puente de Canalejas 
en primer término.

Otro cartel que podemos ver es el que anuncia el 
Misteri de 1933, el motivo principal es Calendu-
ra, que toca la campana, bajo él se ve la magrana 
abierta con el ángel en su interior y en la franja 
inferior, entre los motivos del escudo de la 
ciudad y la Dama de Elche, se lee: Representa-
ción del “Misterio de Elche” (siglo XIII) 13-14 y 

15 de agosto. Junta Nacional de la Música y 
Teatros Líricos. En el museo se conserva uno 
original restaurado, está �rmado por Mollá y 
mide 1,60 x 0,95 m, está impreso por Imp. y Lit. 
Ortega-Valencia. También se conserva otro a 
menor tamaño que es una reproducción.

Otros carteles con la Dama de Elche, aunque más 
modernos, son: el de La Glorieta de 1991, un 
cartel turístico de 1996 y otro de 1997.

El primero anunciaba la exposición que se hizo 
sobre los cambios sufridos por este entrañable 
espacio de la ciudad, en él aparecen trece 
fotografías alusivas, tres de ellas con la Dama de 
Elche erigida por la Sociedad Blanco y Negro. El 
de 1996 fue publicado por el Área de Fomento y 
Turismo del Ayto. de Elche. En él hay una 
fotografía de la dama y las palabras Elche – Elx. 
El de 1997 se hace eco del programa de actos con 
motivo de la reivindicación del traslado tempo-
ral de la Dama de Elche a la ciudad con motivo 
del primer centenario de su descubrimiento.

Logotipos

Destacamos sobretodo estos cuatro por su 
diseño y su importancia.

La librería Atenea de las Cuatro Esquinas de 
Elche, a mediados del siglo XX publicó la Colec-
ción Íllice (segunda época), se trataba de unos 
libritos de pequeño formato y de temas ilicita-
nos, de entre ellos destacaron por su popularidad 
los de comedias de teatro como “Tio, yo vull ser 
gos” y “El Tenorio de Alsabares”. Como logotipo 
utilizaba una imagen de la Dama de Elche en 
vista de tres cuartos rodeada por un óvalo 
formado por una hoja de olivo, una palma y las 
palabras Colección Íllice.

Encontramos un dibujo a plumilla, basado en 
uno anterior de Pedro Ibarra, en el que se ve la 
Dama de Elche de tres cuartos sobre un capitel 
romano de la Alcudia de Elche y en el que se lee 

en dos líneas ex-libris / A. Ramos Folqués, es 
curioso destacar que el hijo del mencionado, 
Rafael Ramos, publica el ex-libris de su padre en 
Documentos y re�exiones sobre una Dama, en 
2003, con ligeras diferencias. Suponemos que 
este original pudo servir de base para el ex-libris 
de�nitivo.

Otra empresa editorial, en este caso de Madrid, 
la Editora Nacional, edita libros de arte bajo el 
título de colección de Sello de Arte cuyo logotipo 
era un sello de correos rectangular con una 
imagen frontal de la Dama de Elche.

Por último, citamos un logotipo de una empresa 
ilicitana de 1946, Calzados Soler y Micó, forma-
do por dos zapatos de señora de tacón cuyas 
punteras se ciñen a una imagen frontal de la 
Dama de Elche formando un conjunto altamente 
simétrico.

Fotografías

Los fondos fotográ�cos del Museo de Puçol son 
muy extensos, sin embargo, las fotografías de la 
Dama de Elche son escasas. Pero disponemos de 
tres que son emblemáticas, la primera corres-
ponde a una tarjeta que ilustra una de las prime-
ras fotografías que realizó José Picó el 5 de agosto 
de 1897 (la incluimos en este apartado y no en el 
de tarjetas por su calidad fotográ�ca), la siguien-
te es una fotografía atribuida a Pedro Ibarra que 
fue muy utilizada.

La primera fotografía se publica en una tarjeta 
numerada con el 13 y en la que se puede leer: 
Elche. Busto encontrado en 1897. Se trata de una 
de las fotografías realizadas al día siguiente de su 
descubrimiento. Nótese la intensidad de la luz 
solar que baña la estatua. Es una fotografía 

tomada en el exterior, incluso nos atreveríamos a 
decir que se tomó hacia el mediodía en Elche.
La segunda fotografía ya es de interior, la luz le 
llega a la estatua desde la izquierda, no sabemos 
exactamente quién la realizó. Fue utilizada en 
muchas ocasiones y fue muy copiada, incluso se 
la llegó a colorear.

La tercera fotografía es de la reproducción que 
fue erigida por suscripción popular en 1930 en la 
Glorieta, promovida por la sociedad “Blanco y 
Negro”, estaba sobre un pedestal de 1,58 m, todo 
en piedra de las canteras de Almorquí, de Monó-
var. Su autor fue el escultor José Conrado Alca-
raz, de Monóvar. Tras la remodelación de la 
Glorieta en 1967 fue trasladada al Parque Muni-
cipal. A �nales de los años 80 sufrió el vandalis-
mo de unos gamberros y perdió un rodete. Más 
tarde, en 1990, desapareció.

Calendarios

Cuando el Elche C.F. estaba en primera división 
era tradicional que la empresa Grá�cas Roque 
Sepulcre publicara un calendario con motivos 
futbolísticos para ensalzar al equipo de la ciudad. 
En ellos siempre aparecía un cohete o nave espa-

cial que ayudaba al equipo a subir o a mantener-
se en la categoría. En el correspondiente al año 
1962 se aprecia un motivo bajo el cohete que 
representa a Elche, podemos ver entre las palme-
ras a la Dama de Elche, la Calahorra y la cúpula 
de Santa María.

Tarjetas

La primera tarjeta corresponde a una imagen del 
Parque Municipal, concretamente al estanque 
alargado situado a la entrada del actual Centro 
de Visitantes, el popular Huevo. La reproducción 
de Dama de Elche que aparece en la imagen 
nunca estuvo en ese lugar, se colocó allí para 
realizar la fotografía. Publicada por la empresa 
Kolor-Zerkowitz, de Barcelona. Desconocemos 
la fecha exacta, pero podemos encuadrarla en la 
década de 1960 o 1970.

La siguiente tarjeta muestra un jardín de palme-
ras y se adivina un pedestal con la Dama de 
Elche. En el reverso dice que el paraje es el Hort 
de Baix, pero en realidad se trata del Hort del Gat 
cuando era propiedad de Antonio Pascual 
Ferrández. También desconocemos su fecha de 
publicación, pero creemos que es coetánea de la 
anterior.

Las dos siguientes corresponden a la reproduc-
ción de la Dama de Elche de la Glorieta, la 
primera, de la Colección Escudo de Oro, mues-
tra este rincón en su estado normal; la otra mues-
tra un momento único, la nevada del 4 de febrero 
de 1954.

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

Libros

Incluimos aquí la Nueva Guía General de Elche, 
de 1946, es un verdadero libro de consulta a 
modo de directorio industrial y comercial de la 
ciudad. Mide 15 x 20 cm y en su interior hay 
profusión de anuncios. En la portada hay un 
dibujo �rmado por García Sempere en el que 
aparece entre palmeras una industria con alta 
chimenea humeante, sobre ella está la Dama de 
Elche.

También encontramos tan sólo la portada recor-
tada de la obra Desventura, misterio y rescate de 
la Dama de Elche, de Juan Orts Román, sus 
medidas son 18 x 14,5 cm. Editado en 1957 por 
Ediciones Huerto del Cura. La mayor parte de la 
portada la ocupa una fotografía de la Dama de 
Elche.

Revistas

Encontramos dos revistas de la década de 1920 
que ostentan la Dama de Elche en sus portadas, 
nos referimos al semanario Levante y Elche 
(revista semanal).

El semanario Levante en el número del 20 de 
octubre de 1925 reproduce en su portada un 
dibujo de la Dama de Elche a plumilla bajo el que 
se puede leer: El famoso busto de Elche / que se 

conserva en el Museo de Louvre, en París / 
dibujo a pluma de Pedro Ibarra.

La otra publicación, la revista semanal Elche, 
surgió como resultado de la fusión de otras ante-
riores, Nueva Ilice y la mencionada Levante, se 
publicaron 316 números, el primero el 10 de 
julio de 1927 y el último el 17 de diciembre de 
1933. En los veinticuatro primeros ejemplares la 
portada, de estilo neoclásico, mostraba en el 
frontón una imagen de la Dama de Elche.

Folletos

Podemos ver el programa de las �estas de Elche 
de 1929, impreso por la Imprenta Moderna, que 
muestra una fotografía de la Dama de Elche en 
su portada, que tomó en su día José Picó. Mide 
12 x 17 cm.

Dibujo

En la Revista Festa d’Elig de 1958 aparece publi-
cado este dibujo a dos tintas, negro y amarillo, 
�rmado por T. Soler. Ilustra una página titulada 
Tríptico de Sonetos: La Palmera, La Dama de 
Elche y El Misterio, el autor de los mismos es A. 
Marquerie.

Imágenes grabadas

En ocasiones es difícil encasillar una de estas 
imágenes de la Dama de Elche en un apartado 
concreto, en este artículo hemos decidido agru-
parlas en dos: las impresas en papel y las graba-
das en otros materiales. Sin embargo, encontra-
mos el caso de las botellas que suelen estar graba-
das a fuego o que pueden llevar una etiqueta de 
papel pegada. Hemos considerado que la etique-
ta es parte integrante de la botella de forma 
inseparable y por ello hemos agrupado a todas 
las botellas en el apartado de imágenes grabadas.

Botellas

Entre las botellas que tienen etiqueta de papel 
tenemos una de Anís País, de la fábrica de licores 
de la Viuda de Mariano Pérez Sánchez. Se trata 
de la típica botella de vidrio incoloro y transpa-
rente, cuya super�cie cilíndrica está grabada con 
una cuadrícula de pirámides truncadas de 
pequeño tamaño y que una vez vacía puede ser 
usada como instrumento musical (güiro o raspa-
dor de calabaza). La etiqueta tiene forma de 
rombo y está impresa a todo color, en el centro 
destaca la imagen de la Dama de Elche, también 
coloreada.

Otra botella de la misma fábrica de licores, pero 
en este caso de café-licor, se conserva todavía 
llena, sin descorchar. El vidrio de la botella está 
decorado, excepto en la zona de la etiqueta, que 
es liso. La etiqueta rodea el cuerpo de la botella, 
también es a color, pero la imagen central de la 

Dama de Elche, encerrada en un óvalo es bicro-
ma, rojiza con trazos negros.

Hay otra botella de Moscatel superior, de la que 
desconocemos su fábrica de origen, aunque 
suponemos que también es de la Viuda de Maria-
no Pérez Sánchez. Las características son simila-
res a la de café-licor, aunque la decoración a base 
de �orones es más rica. La etiqueta es blanca con 
la Dama de Elche de trazos rojizos y la palabra 
Moscatel en negro.

Entre las botellas grabadas tenemos dos de Espu-
mosos Soler, una es un sifón y la otra una botella 
de gaseosa. Ambas son de vidrio incoloro y 
transparente y la etiqueta grabada es similar. La 
etiqueta es un óvalo blanco per�lado de rojo, en 
la parte derecha está la imagen de la Dama de 
Elche en trazo blanco y sobre el vidrio transpa-
rente.

Abanicos

Encontramos dos abanicos del tipo paipai, es 
decir, una super�cie rígida de cartón a la que va 
unida una varilla para su manipulación. Se trata 
de dos reclamos publicitarios, uno de la farmacia 
de Manuel Pomares, de la calle Canalejas, 39 
(actual Corredera) y otro del almacén de mue-
bles La Competidora, de la calla Ramón y Cajal, 
7.

Banderines

La empresa Monferval realizó unos banderines 
que regalaba a sus clientes. Siempre eran de 
temas ilicitanos, el escudo de la ciudad, el parque 
municipal o la Dama de Elche. Entre estos 
banderines es curioso uno dedicado al Elche 
Club de Fútbol, en él aparece el escudo de la 
entidad franjiverde con varias modi�caciones, 
como la pérdida de particiones y los colores 
grana y azul en favor de una única faja verde 
sobre blanco, una cuatribarrada en la punta, un 
balón en el centro, etc. Pero lo que más nos llama 
la atención es la sustitución de la matrona 
romana por la Dama de Elche.

Pañuelos

Entre la lencería y ropa que se conserva en el 
museo encontramos unos pañuelitos, todavía 
enfundados en plástico, con la imagen de la 
Dama de Elche. Se trata de una serigrafía a color 
con una imagen de tres cuartos. Están fabricados 
en Salamanca.

Disco de vinilo

Otra pieza de museo, un disco de vinilo con el 
pasodoble / marcha militar La Dama de Elche, 
del compositor Aureliano Botella. Editado por la 
casa Odeón de Barcelona, el disco conserva el 
envoltorio del comercio de música del propio 
Aureliano.

Chapas

Entre los miles de artículos de la droguería Seguí 
encontramos una chapa de metal esmaltada con 
una imagen de la Dama de Elche y dos palmeras 
de fondo. La chapa tiene forma de escudo, mide 
unos 10 cm y está ligeramente combada como 
para adherirse a una super�cie concreta, nos 
recuerda las chapas turísticas que se colocaban 
en las carrocerías de los coches o de las “Vespas” 
para poder presumir de origen.

Otra chapa, en este caso un cliché de imprenta, se 
puede ver en la sección que recrea la imprenta 
Viuda de Monserrate. Es una lámina metálica de 
unos 15 cm de alto que convenientemente mon-
tada en un bastidor podía incluirse su imagen en 
un anuncio, un cartel o lo que fuera necesario.

Escultura

Por último, mostramos esta escultura de la Dama 
de Elche realizada con hebillas de calzado. Su 
autor es Antonio Ródenas Maciá y la hizo en 
1973, está montada sobre una base de mármol y 
en la actualidad se encuentra en el Museo de 
Puçol para su restauración, pero no descartamos 
una futura donación de esta pieza de forma 
de�nitiva.

En los fondos del Museo de Puçol todavía 
quedan más Damas de Elche, algunas están en 
las portadas de libros que todavía se pueden 
comprar en las librerías, otras son imágenes 
archirrepetidas de la misma fotografía y que hoy 
en día carecen de interés para este artículo. Y, por 
último, quedan aquellas que todavía no hemos 
descubierto, las que se encuentran entre los 
papeles aún sin revisar, entre la última donación 
que está en la caja del almacén esperando que 
alguien la desempolve del pasado.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.

Introducción

La Dama de Elche siempre me ha fascinado, no 
solo por lo que signi�ca, sino también por ser la 
pieza ibérica de escultura mejor conservada. 
Desde hace varios años la estudio y procuro leer 
todo lo que se publica sobre ella. Empecé escri-
biendo unos artículos sobre la Dama para la 
revista Pobladores de Elche en 1995 y en 2000 
publiqué un libro en el que hacía un análisis 
tecnológico y artístico sobre esta escultura.

Al principio tuve que ceñirme a un estudio 
fotográ�co de la misma. Recogía todas las 
imágenes que podrían servir para mi objetivo. 
Las enciclopedias, los libros de arte y las tarjetas 
postales fueron las primeras publicaciones en las 
que tuve que basar mi trabajo. Descubrí que en 
ocasiones las imágenes que se publicaban no 
correspondían a la auténtica Dama sino a las 
reproducciones que de ella se habían realizado. 
Esto añadía un obstáculo a mi investigación, ya 
que nunca se había realizado una copia exacta de 
la pieza, lo que signi�caba que debía ser cauto al 
mencionar los detalles de la escultura. A veces se 
trataba de imágenes invertidas de forma especu-
lar, es decir, con la parte izquierda en la derecha 
y viceversa. La solución fue sencilla, viajé al 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y 
conseguí realizar las fotografías necesarias para 
mi trabajo.

Sin embargo, este proceso de indagación se 
convirtió en un juego para mí y empecé a colec-
cionar imágenes de la Dama de Elche en las que 
me gustaba descubrir las diferencias con el origi-
nal.

La imagen y el nombre de la Dama de Elche

La imagen de la Dama se ha utilizado en demasía 
y debido a su di�cultad en la reproducción se la 
esquematiza hasta rayar en el cubismo o el 
impresionismo. Se la utiliza como emblema 
empresarial o en pinturas de famosos artistas. Se 
la reproduce en sellos, décimos de lotería, carte-
les, etc.

Todos los ilicitanos y habitantes de Elche cono-
cen a la Dama de Elche. Todos han oído hablar 
de ella, de sus peripecias y de la reivindicación 
para que regrese a Elche, pero pocos son los que 
verdaderamente se han detenido a mirarla con 
paciencia.

La profusión de imágenes que tenemos de ella 
hacen confusa la imagen real, nos hemos acos-
tumbrado tanto a ver sus reproducciones en las 
tiendas de regalos, o en los letreros de los comer-
cios, que la verdadera imagen de la Dama de 
Elche, que una vez vimos, la recordamos a través 
de una neblina que enturbia sus rasgos. Los 
jóvenes son los que más confunden su imagen, 
quizá porque nunca han visto a la verdadera y 
para ellos las fotografías de los libros de arte son 
las únicas referencias. De la Dama de Elche se 
recuerda bien su mirada perdida, que es un busto 
y sus grandes rodetes a ambos lados de la cara. 
Pocos son capaces de decir el número de collares 
que luce, o de explicar cómo es su espalda u otros 
detalles.

Por último, y como máxima simpli�cación de la 
Dama de Elche, se suele emplear solo su nombre 
obviando la compleja imagen y apelando a su 
memorización. En algún caso podremos encon-
trar un acrónimo como el famoso DAM[a 
de]EL[che] de una fábrica de dulces.

Las Damas del Museo de Puçol

En el Museo de Puçol siempre he encontrado la 
ayuda y el apoyo de sus responsables. Sobre todo, 
Fernando García y Antonio Ródenas, que cono-
cedores de mi trabajo, no dudaban en avisarme 
de la aparición de nuevas imágenes de la Dama 
de Elche entre los papeles u objetos que recupe-
raban de empresas o casas antiguas.

En este escrito no describiré la totalidad de las 
imágenes de la Dama que hay en el Museo de 
Puçol, que son algo más de una cuarentena, sino 
que me detendré en aquellas que son únicas o 
que los acontecimientos han relegado al olvido.

Podemos clasi�carlas en imágenes impresas en 
papel, grabadas sobre otros materiales y escultu-
ra. Entre las primeras tenemos: anuncios, carte-
les, logotipos, fotografías, calendarios, tarjetas o 
páginas de libros y folletos. Entre las segundas 
hay: botellas, abanicos, banderines, pañuelos, un 
disco de vinilo y chapas. Solo encontramos una 
escultura.

Imágenes impresas en papel

De todos es sabido que la labor de recuperación 
del Museo de Puçol no se limita solamente a 
objetos de la vida cotidiana. Una parte importan-
te es la recuperación de la historia de la vida 
cotidiana. Para ello siempre intentan salvar toda 
la documentación escrita posible cuando les 
ceden los restos de una empresa, ya sea una sala 
de cine, una sombrerería o una droguería. Entre 
estos papeles se encuentran facturas, folletos 
publicitarios, albaranes, etc., que nos hablan de 
la cotidianidad perdida de hace unas decenas de 
años.

Anuncios

Cualquier empresa que se precie anuncia sus 
productos en los medios de comunicación, de 
este modo se pretende dar a conocer además la 
dirección y el teléfono de su razón social, así 
como su logotipo. Este es el caso de los anuncios 
de mediados del siglo XX que podemos encon-
trar en el semanario Elche o en la revista Festa 
D’Elig.

También encontramos planchas de cartón publi-
citarias como la de la aseguradora Mutualidad 
Patronal Ilicitana, que está impresa y grabada en 
relieve, mide 12 x 32 cm y la realizó Relieves Basa 
y Pagés, S.A
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Son curiosos dos cartones grabados de la antigua 
droguería Seguí de la calle Salvador, en los que se 
anuncia el precio de una colonia titulada Dama 
de Elche, desconocemos las fechas, pero nos 
llama la atención la disparidad de precios 4 
pts./litro y 8 pts./litro. Miden 17 x 14 cm y en este 
caso no aparece la imagen de la Dama..

No menos curioso es el anuncio que muestra la 
parte trasera de un autobús urbano de la línea nº 
3 de la década de 1960. En él se puede leer: “La 
mejor confección La Dama de Elche, trajes… 
(Corbys) gabardinas”. La escena se recoge en la 
parada de la Plaza Mayor, en la acera del Ayunta-
miento, nótese que el trá�co discurre en dos 
direcciones, al fondo a la izquierda se ve el edi�-
cio del BBVA actual.

Carteles

Entre los carteles que conserva el Museo de 
Puçol destacamos el de las �estas de Elche de 
1925, su autor fue Pedro Pérez Doló y mide 11,5 
x 22 cm. En él se ve a una muchacha vestida de 
valenciana que apoya su mano derecha sobre el 
escudo de Elche. Sobre ella está la Dama de Elche 
y unas palmeras. En el lado contrario, una 
columna sostiene un arco de herradura, en este 
se ve la palmera imperial en el rincón derecho. 
Una banda inclinada lleva la leyenda. Del cielo 
cuelga una magrana del Misteri con el ángel 
portador de la palma y al fondo se descubren los 
edi�cios de la ciudad, con el puente de Canalejas 
en primer término.

Otro cartel que podemos ver es el que anuncia el 
Misteri de 1933, el motivo principal es Calendu-
ra, que toca la campana, bajo él se ve la magrana 
abierta con el ángel en su interior y en la franja 
inferior, entre los motivos del escudo de la 
ciudad y la Dama de Elche, se lee: Representa-
ción del “Misterio de Elche” (siglo XIII) 13-14 y 

15 de agosto. Junta Nacional de la Música y 
Teatros Líricos. En el museo se conserva uno 
original restaurado, está �rmado por Mollá y 
mide 1,60 x 0,95 m, está impreso por Imp. y Lit. 
Ortega-Valencia. También se conserva otro a 
menor tamaño que es una reproducción.

Otros carteles con la Dama de Elche, aunque más 
modernos, son: el de La Glorieta de 1991, un 
cartel turístico de 1996 y otro de 1997.

El primero anunciaba la exposición que se hizo 
sobre los cambios sufridos por este entrañable 
espacio de la ciudad, en él aparecen trece 
fotografías alusivas, tres de ellas con la Dama de 
Elche erigida por la Sociedad Blanco y Negro. El 
de 1996 fue publicado por el Área de Fomento y 
Turismo del Ayto. de Elche. En él hay una 
fotografía de la dama y las palabras Elche – Elx. 
El de 1997 se hace eco del programa de actos con 
motivo de la reivindicación del traslado tempo-
ral de la Dama de Elche a la ciudad con motivo 
del primer centenario de su descubrimiento.

Logotipos

Destacamos sobretodo estos cuatro por su 
diseño y su importancia.

La librería Atenea de las Cuatro Esquinas de 
Elche, a mediados del siglo XX publicó la Colec-
ción Íllice (segunda época), se trataba de unos 
libritos de pequeño formato y de temas ilicita-
nos, de entre ellos destacaron por su popularidad 
los de comedias de teatro como “Tio, yo vull ser 
gos” y “El Tenorio de Alsabares”. Como logotipo 
utilizaba una imagen de la Dama de Elche en 
vista de tres cuartos rodeada por un óvalo 
formado por una hoja de olivo, una palma y las 
palabras Colección Íllice.

Encontramos un dibujo a plumilla, basado en 
uno anterior de Pedro Ibarra, en el que se ve la 
Dama de Elche de tres cuartos sobre un capitel 
romano de la Alcudia de Elche y en el que se lee 

en dos líneas ex-libris / A. Ramos Folqués, es 
curioso destacar que el hijo del mencionado, 
Rafael Ramos, publica el ex-libris de su padre en 
Documentos y re�exiones sobre una Dama, en 
2003, con ligeras diferencias. Suponemos que 
este original pudo servir de base para el ex-libris 
de�nitivo.

Otra empresa editorial, en este caso de Madrid, 
la Editora Nacional, edita libros de arte bajo el 
título de colección de Sello de Arte cuyo logotipo 
era un sello de correos rectangular con una 
imagen frontal de la Dama de Elche.

Por último, citamos un logotipo de una empresa 
ilicitana de 1946, Calzados Soler y Micó, forma-
do por dos zapatos de señora de tacón cuyas 
punteras se ciñen a una imagen frontal de la 
Dama de Elche formando un conjunto altamente 
simétrico.

Fotografías

Los fondos fotográ�cos del Museo de Puçol son 
muy extensos, sin embargo, las fotografías de la 
Dama de Elche son escasas. Pero disponemos de 
tres que son emblemáticas, la primera corres-
ponde a una tarjeta que ilustra una de las prime-
ras fotografías que realizó José Picó el 5 de agosto 
de 1897 (la incluimos en este apartado y no en el 
de tarjetas por su calidad fotográ�ca), la siguien-
te es una fotografía atribuida a Pedro Ibarra que 
fue muy utilizada.

La primera fotografía se publica en una tarjeta 
numerada con el 13 y en la que se puede leer: 
Elche. Busto encontrado en 1897. Se trata de una 
de las fotografías realizadas al día siguiente de su 
descubrimiento. Nótese la intensidad de la luz 
solar que baña la estatua. Es una fotografía 

tomada en el exterior, incluso nos atreveríamos a 
decir que se tomó hacia el mediodía en Elche.
La segunda fotografía ya es de interior, la luz le 
llega a la estatua desde la izquierda, no sabemos 
exactamente quién la realizó. Fue utilizada en 
muchas ocasiones y fue muy copiada, incluso se 
la llegó a colorear.

La tercera fotografía es de la reproducción que 
fue erigida por suscripción popular en 1930 en la 
Glorieta, promovida por la sociedad “Blanco y 
Negro”, estaba sobre un pedestal de 1,58 m, todo 
en piedra de las canteras de Almorquí, de Monó-
var. Su autor fue el escultor José Conrado Alca-
raz, de Monóvar. Tras la remodelación de la 
Glorieta en 1967 fue trasladada al Parque Muni-
cipal. A �nales de los años 80 sufrió el vandalis-
mo de unos gamberros y perdió un rodete. Más 
tarde, en 1990, desapareció.

Calendarios

Cuando el Elche C.F. estaba en primera división 
era tradicional que la empresa Grá�cas Roque 
Sepulcre publicara un calendario con motivos 
futbolísticos para ensalzar al equipo de la ciudad. 
En ellos siempre aparecía un cohete o nave espa-

cial que ayudaba al equipo a subir o a mantener-
se en la categoría. En el correspondiente al año 
1962 se aprecia un motivo bajo el cohete que 
representa a Elche, podemos ver entre las palme-
ras a la Dama de Elche, la Calahorra y la cúpula 
de Santa María.

Tarjetas

La primera tarjeta corresponde a una imagen del 
Parque Municipal, concretamente al estanque 
alargado situado a la entrada del actual Centro 
de Visitantes, el popular Huevo. La reproducción 
de Dama de Elche que aparece en la imagen 
nunca estuvo en ese lugar, se colocó allí para 
realizar la fotografía. Publicada por la empresa 
Kolor-Zerkowitz, de Barcelona. Desconocemos 
la fecha exacta, pero podemos encuadrarla en la 
década de 1960 o 1970.

La siguiente tarjeta muestra un jardín de palme-
ras y se adivina un pedestal con la Dama de 
Elche. En el reverso dice que el paraje es el Hort 
de Baix, pero en realidad se trata del Hort del Gat 
cuando era propiedad de Antonio Pascual 
Ferrández. También desconocemos su fecha de 
publicación, pero creemos que es coetánea de la 
anterior.

Las dos siguientes corresponden a la reproduc-
ción de la Dama de Elche de la Glorieta, la 
primera, de la Colección Escudo de Oro, mues-
tra este rincón en su estado normal; la otra mues-
tra un momento único, la nevada del 4 de febrero 
de 1954.

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

Libros

Incluimos aquí la Nueva Guía General de Elche, 
de 1946, es un verdadero libro de consulta a 
modo de directorio industrial y comercial de la 
ciudad. Mide 15 x 20 cm y en su interior hay 
profusión de anuncios. En la portada hay un 
dibujo �rmado por García Sempere en el que 
aparece entre palmeras una industria con alta 
chimenea humeante, sobre ella está la Dama de 
Elche.

También encontramos tan sólo la portada recor-
tada de la obra Desventura, misterio y rescate de 
la Dama de Elche, de Juan Orts Román, sus 
medidas son 18 x 14,5 cm. Editado en 1957 por 
Ediciones Huerto del Cura. La mayor parte de la 
portada la ocupa una fotografía de la Dama de 
Elche.

Revistas

Encontramos dos revistas de la década de 1920 
que ostentan la Dama de Elche en sus portadas, 
nos referimos al semanario Levante y Elche 
(revista semanal).

El semanario Levante en el número del 20 de 
octubre de 1925 reproduce en su portada un 
dibujo de la Dama de Elche a plumilla bajo el que 
se puede leer: El famoso busto de Elche / que se 

conserva en el Museo de Louvre, en París / 
dibujo a pluma de Pedro Ibarra.

La otra publicación, la revista semanal Elche, 
surgió como resultado de la fusión de otras ante-
riores, Nueva Ilice y la mencionada Levante, se 
publicaron 316 números, el primero el 10 de 
julio de 1927 y el último el 17 de diciembre de 
1933. En los veinticuatro primeros ejemplares la 
portada, de estilo neoclásico, mostraba en el 
frontón una imagen de la Dama de Elche.

Folletos

Podemos ver el programa de las �estas de Elche 
de 1929, impreso por la Imprenta Moderna, que 
muestra una fotografía de la Dama de Elche en 
su portada, que tomó en su día José Picó. Mide 
12 x 17 cm.

Dibujo

En la Revista Festa d’Elig de 1958 aparece publi-
cado este dibujo a dos tintas, negro y amarillo, 
�rmado por T. Soler. Ilustra una página titulada 
Tríptico de Sonetos: La Palmera, La Dama de 
Elche y El Misterio, el autor de los mismos es A. 
Marquerie.

Imágenes grabadas

En ocasiones es difícil encasillar una de estas 
imágenes de la Dama de Elche en un apartado 
concreto, en este artículo hemos decidido agru-
parlas en dos: las impresas en papel y las graba-
das en otros materiales. Sin embargo, encontra-
mos el caso de las botellas que suelen estar graba-
das a fuego o que pueden llevar una etiqueta de 
papel pegada. Hemos considerado que la etique-
ta es parte integrante de la botella de forma 
inseparable y por ello hemos agrupado a todas 
las botellas en el apartado de imágenes grabadas.

Botellas

Entre las botellas que tienen etiqueta de papel 
tenemos una de Anís País, de la fábrica de licores 
de la Viuda de Mariano Pérez Sánchez. Se trata 
de la típica botella de vidrio incoloro y transpa-
rente, cuya super�cie cilíndrica está grabada con 
una cuadrícula de pirámides truncadas de 
pequeño tamaño y que una vez vacía puede ser 
usada como instrumento musical (güiro o raspa-
dor de calabaza). La etiqueta tiene forma de 
rombo y está impresa a todo color, en el centro 
destaca la imagen de la Dama de Elche, también 
coloreada.

Otra botella de la misma fábrica de licores, pero 
en este caso de café-licor, se conserva todavía 
llena, sin descorchar. El vidrio de la botella está 
decorado, excepto en la zona de la etiqueta, que 
es liso. La etiqueta rodea el cuerpo de la botella, 
también es a color, pero la imagen central de la 

Dama de Elche, encerrada en un óvalo es bicro-
ma, rojiza con trazos negros.

Hay otra botella de Moscatel superior, de la que 
desconocemos su fábrica de origen, aunque 
suponemos que también es de la Viuda de Maria-
no Pérez Sánchez. Las características son simila-
res a la de café-licor, aunque la decoración a base 
de �orones es más rica. La etiqueta es blanca con 
la Dama de Elche de trazos rojizos y la palabra 
Moscatel en negro.

Entre las botellas grabadas tenemos dos de Espu-
mosos Soler, una es un sifón y la otra una botella 
de gaseosa. Ambas son de vidrio incoloro y 
transparente y la etiqueta grabada es similar. La 
etiqueta es un óvalo blanco per�lado de rojo, en 
la parte derecha está la imagen de la Dama de 
Elche en trazo blanco y sobre el vidrio transpa-
rente.

Abanicos

Encontramos dos abanicos del tipo paipai, es 
decir, una super�cie rígida de cartón a la que va 
unida una varilla para su manipulación. Se trata 
de dos reclamos publicitarios, uno de la farmacia 
de Manuel Pomares, de la calle Canalejas, 39 
(actual Corredera) y otro del almacén de mue-
bles La Competidora, de la calla Ramón y Cajal, 
7.

Banderines

La empresa Monferval realizó unos banderines 
que regalaba a sus clientes. Siempre eran de 
temas ilicitanos, el escudo de la ciudad, el parque 
municipal o la Dama de Elche. Entre estos 
banderines es curioso uno dedicado al Elche 
Club de Fútbol, en él aparece el escudo de la 
entidad franjiverde con varias modi�caciones, 
como la pérdida de particiones y los colores 
grana y azul en favor de una única faja verde 
sobre blanco, una cuatribarrada en la punta, un 
balón en el centro, etc. Pero lo que más nos llama 
la atención es la sustitución de la matrona 
romana por la Dama de Elche.

Pañuelos

Entre la lencería y ropa que se conserva en el 
museo encontramos unos pañuelitos, todavía 
enfundados en plástico, con la imagen de la 
Dama de Elche. Se trata de una serigrafía a color 
con una imagen de tres cuartos. Están fabricados 
en Salamanca.

Disco de vinilo

Otra pieza de museo, un disco de vinilo con el 
pasodoble / marcha militar La Dama de Elche, 
del compositor Aureliano Botella. Editado por la 
casa Odeón de Barcelona, el disco conserva el 
envoltorio del comercio de música del propio 
Aureliano.

Chapas

Entre los miles de artículos de la droguería Seguí 
encontramos una chapa de metal esmaltada con 
una imagen de la Dama de Elche y dos palmeras 
de fondo. La chapa tiene forma de escudo, mide 
unos 10 cm y está ligeramente combada como 
para adherirse a una super�cie concreta, nos 
recuerda las chapas turísticas que se colocaban 
en las carrocerías de los coches o de las “Vespas” 
para poder presumir de origen.

Otra chapa, en este caso un cliché de imprenta, se 
puede ver en la sección que recrea la imprenta 
Viuda de Monserrate. Es una lámina metálica de 
unos 15 cm de alto que convenientemente mon-
tada en un bastidor podía incluirse su imagen en 
un anuncio, un cartel o lo que fuera necesario.

Escultura

Por último, mostramos esta escultura de la Dama 
de Elche realizada con hebillas de calzado. Su 
autor es Antonio Ródenas Maciá y la hizo en 
1973, está montada sobre una base de mármol y 
en la actualidad se encuentra en el Museo de 
Puçol para su restauración, pero no descartamos 
una futura donación de esta pieza de forma 
de�nitiva.

En los fondos del Museo de Puçol todavía 
quedan más Damas de Elche, algunas están en 
las portadas de libros que todavía se pueden 
comprar en las librerías, otras son imágenes 
archirrepetidas de la misma fotografía y que hoy 
en día carecen de interés para este artículo. Y, por 
último, quedan aquellas que todavía no hemos 
descubierto, las que se encuentran entre los 
papeles aún sin revisar, entre la última donación 
que está en la caja del almacén esperando que 
alguien la desempolve del pasado.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.

Introducción

La Dama de Elche siempre me ha fascinado, no 
solo por lo que signi�ca, sino también por ser la 
pieza ibérica de escultura mejor conservada. 
Desde hace varios años la estudio y procuro leer 
todo lo que se publica sobre ella. Empecé escri-
biendo unos artículos sobre la Dama para la 
revista Pobladores de Elche en 1995 y en 2000 
publiqué un libro en el que hacía un análisis 
tecnológico y artístico sobre esta escultura.

Al principio tuve que ceñirme a un estudio 
fotográ�co de la misma. Recogía todas las 
imágenes que podrían servir para mi objetivo. 
Las enciclopedias, los libros de arte y las tarjetas 
postales fueron las primeras publicaciones en las 
que tuve que basar mi trabajo. Descubrí que en 
ocasiones las imágenes que se publicaban no 
correspondían a la auténtica Dama sino a las 
reproducciones que de ella se habían realizado. 
Esto añadía un obstáculo a mi investigación, ya 
que nunca se había realizado una copia exacta de 
la pieza, lo que signi�caba que debía ser cauto al 
mencionar los detalles de la escultura. A veces se 
trataba de imágenes invertidas de forma especu-
lar, es decir, con la parte izquierda en la derecha 
y viceversa. La solución fue sencilla, viajé al 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y 
conseguí realizar las fotografías necesarias para 
mi trabajo.

Sin embargo, este proceso de indagación se 
convirtió en un juego para mí y empecé a colec-
cionar imágenes de la Dama de Elche en las que 
me gustaba descubrir las diferencias con el origi-
nal.

La imagen y el nombre de la Dama de Elche

La imagen de la Dama se ha utilizado en demasía 
y debido a su di�cultad en la reproducción se la 
esquematiza hasta rayar en el cubismo o el 
impresionismo. Se la utiliza como emblema 
empresarial o en pinturas de famosos artistas. Se 
la reproduce en sellos, décimos de lotería, carte-
les, etc.

Todos los ilicitanos y habitantes de Elche cono-
cen a la Dama de Elche. Todos han oído hablar 
de ella, de sus peripecias y de la reivindicación 
para que regrese a Elche, pero pocos son los que 
verdaderamente se han detenido a mirarla con 
paciencia.

La profusión de imágenes que tenemos de ella 
hacen confusa la imagen real, nos hemos acos-
tumbrado tanto a ver sus reproducciones en las 
tiendas de regalos, o en los letreros de los comer-
cios, que la verdadera imagen de la Dama de 
Elche, que una vez vimos, la recordamos a través 
de una neblina que enturbia sus rasgos. Los 
jóvenes son los que más confunden su imagen, 
quizá porque nunca han visto a la verdadera y 
para ellos las fotografías de los libros de arte son 
las únicas referencias. De la Dama de Elche se 
recuerda bien su mirada perdida, que es un busto 
y sus grandes rodetes a ambos lados de la cara. 
Pocos son capaces de decir el número de collares 
que luce, o de explicar cómo es su espalda u otros 
detalles.

Por último, y como máxima simpli�cación de la 
Dama de Elche, se suele emplear solo su nombre 
obviando la compleja imagen y apelando a su 
memorización. En algún caso podremos encon-
trar un acrónimo como el famoso DAM[a 
de]EL[che] de una fábrica de dulces.

Las Damas del Museo de Puçol

En el Museo de Puçol siempre he encontrado la 
ayuda y el apoyo de sus responsables. Sobre todo, 
Fernando García y Antonio Ródenas, que cono-
cedores de mi trabajo, no dudaban en avisarme 
de la aparición de nuevas imágenes de la Dama 
de Elche entre los papeles u objetos que recupe-
raban de empresas o casas antiguas.

En este escrito no describiré la totalidad de las 
imágenes de la Dama que hay en el Museo de 
Puçol, que son algo más de una cuarentena, sino 
que me detendré en aquellas que son únicas o 
que los acontecimientos han relegado al olvido.

Podemos clasi�carlas en imágenes impresas en 
papel, grabadas sobre otros materiales y escultu-
ra. Entre las primeras tenemos: anuncios, carte-
les, logotipos, fotografías, calendarios, tarjetas o 
páginas de libros y folletos. Entre las segundas 
hay: botellas, abanicos, banderines, pañuelos, un 
disco de vinilo y chapas. Solo encontramos una 
escultura.

Imágenes impresas en papel

De todos es sabido que la labor de recuperación 
del Museo de Puçol no se limita solamente a 
objetos de la vida cotidiana. Una parte importan-
te es la recuperación de la historia de la vida 
cotidiana. Para ello siempre intentan salvar toda 
la documentación escrita posible cuando les 
ceden los restos de una empresa, ya sea una sala 
de cine, una sombrerería o una droguería. Entre 
estos papeles se encuentran facturas, folletos 
publicitarios, albaranes, etc., que nos hablan de 
la cotidianidad perdida de hace unas decenas de 
años.

Anuncios

Cualquier empresa que se precie anuncia sus 
productos en los medios de comunicación, de 
este modo se pretende dar a conocer además la 
dirección y el teléfono de su razón social, así 
como su logotipo. Este es el caso de los anuncios 
de mediados del siglo XX que podemos encon-
trar en el semanario Elche o en la revista Festa 
D’Elig.

También encontramos planchas de cartón publi-
citarias como la de la aseguradora Mutualidad 
Patronal Ilicitana, que está impresa y grabada en 
relieve, mide 12 x 32 cm y la realizó Relieves Basa 
y Pagés, S.A

Son curiosos dos cartones grabados de la antigua 
droguería Seguí de la calle Salvador, en los que se 
anuncia el precio de una colonia titulada Dama 
de Elche, desconocemos las fechas, pero nos 
llama la atención la disparidad de precios 4 
pts./litro y 8 pts./litro. Miden 17 x 14 cm y en este 
caso no aparece la imagen de la Dama..

No menos curioso es el anuncio que muestra la 
parte trasera de un autobús urbano de la línea nº 
3 de la década de 1960. En él se puede leer: “La 
mejor confección La Dama de Elche, trajes… 
(Corbys) gabardinas”. La escena se recoge en la 
parada de la Plaza Mayor, en la acera del Ayunta-
miento, nótese que el trá�co discurre en dos 
direcciones, al fondo a la izquierda se ve el edi�-
cio del BBVA actual.
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Carteles

Entre los carteles que conserva el Museo de 
Puçol destacamos el de las �estas de Elche de 
1925, su autor fue Pedro Pérez Doló y mide 11,5 
x 22 cm. En él se ve a una muchacha vestida de 
valenciana que apoya su mano derecha sobre el 
escudo de Elche. Sobre ella está la Dama de Elche 
y unas palmeras. En el lado contrario, una 
columna sostiene un arco de herradura, en este 
se ve la palmera imperial en el rincón derecho. 
Una banda inclinada lleva la leyenda. Del cielo 
cuelga una magrana del Misteri con el ángel 
portador de la palma y al fondo se descubren los 
edi�cios de la ciudad, con el puente de Canalejas 
en primer término.

Otro cartel que podemos ver es el que anuncia el 
Misteri de 1933, el motivo principal es Calendu-
ra, que toca la campana, bajo él se ve la magrana 
abierta con el ángel en su interior y en la franja 
inferior, entre los motivos del escudo de la 
ciudad y la Dama de Elche, se lee: Representa-
ción del “Misterio de Elche” (siglo XIII) 13-14 y 

15 de agosto. Junta Nacional de la Música y 
Teatros Líricos. En el museo se conserva uno 
original restaurado, está �rmado por Mollá y 
mide 1,60 x 0,95 m, está impreso por Imp. y Lit. 
Ortega-Valencia. También se conserva otro a 
menor tamaño que es una reproducción.

Otros carteles con la Dama de Elche, aunque más 
modernos, son: el de La Glorieta de 1991, un 
cartel turístico de 1996 y otro de 1997.

El primero anunciaba la exposición que se hizo 
sobre los cambios sufridos por este entrañable 
espacio de la ciudad, en él aparecen trece 
fotografías alusivas, tres de ellas con la Dama de 
Elche erigida por la Sociedad Blanco y Negro. El 
de 1996 fue publicado por el Área de Fomento y 
Turismo del Ayto. de Elche. En él hay una 
fotografía de la dama y las palabras Elche – Elx. 
El de 1997 se hace eco del programa de actos con 
motivo de la reivindicación del traslado tempo-
ral de la Dama de Elche a la ciudad con motivo 
del primer centenario de su descubrimiento.

Logotipos

Destacamos sobretodo estos cuatro por su 
diseño y su importancia.

La librería Atenea de las Cuatro Esquinas de 
Elche, a mediados del siglo XX publicó la Colec-
ción Íllice (segunda época), se trataba de unos 
libritos de pequeño formato y de temas ilicita-
nos, de entre ellos destacaron por su popularidad 
los de comedias de teatro como “Tio, yo vull ser 
gos” y “El Tenorio de Alsabares”. Como logotipo 
utilizaba una imagen de la Dama de Elche en 
vista de tres cuartos rodeada por un óvalo 
formado por una hoja de olivo, una palma y las 
palabras Colección Íllice.

Encontramos un dibujo a plumilla, basado en 
uno anterior de Pedro Ibarra, en el que se ve la 
Dama de Elche de tres cuartos sobre un capitel 
romano de la Alcudia de Elche y en el que se lee 

en dos líneas ex-libris / A. Ramos Folqués, es 
curioso destacar que el hijo del mencionado, 
Rafael Ramos, publica el ex-libris de su padre en 
Documentos y re�exiones sobre una Dama, en 
2003, con ligeras diferencias. Suponemos que 
este original pudo servir de base para el ex-libris 
de�nitivo.

Otra empresa editorial, en este caso de Madrid, 
la Editora Nacional, edita libros de arte bajo el 
título de colección de Sello de Arte cuyo logotipo 
era un sello de correos rectangular con una 
imagen frontal de la Dama de Elche.

Por último, citamos un logotipo de una empresa 
ilicitana de 1946, Calzados Soler y Micó, forma-
do por dos zapatos de señora de tacón cuyas 
punteras se ciñen a una imagen frontal de la 
Dama de Elche formando un conjunto altamente 
simétrico.

Fotografías

Los fondos fotográ�cos del Museo de Puçol son 
muy extensos, sin embargo, las fotografías de la 
Dama de Elche son escasas. Pero disponemos de 
tres que son emblemáticas, la primera corres-
ponde a una tarjeta que ilustra una de las prime-
ras fotografías que realizó José Picó el 5 de agosto 
de 1897 (la incluimos en este apartado y no en el 
de tarjetas por su calidad fotográ�ca), la siguien-
te es una fotografía atribuida a Pedro Ibarra que 
fue muy utilizada.

La primera fotografía se publica en una tarjeta 
numerada con el 13 y en la que se puede leer: 
Elche. Busto encontrado en 1897. Se trata de una 
de las fotografías realizadas al día siguiente de su 
descubrimiento. Nótese la intensidad de la luz 
solar que baña la estatua. Es una fotografía 

tomada en el exterior, incluso nos atreveríamos a 
decir que se tomó hacia el mediodía en Elche.
La segunda fotografía ya es de interior, la luz le 
llega a la estatua desde la izquierda, no sabemos 
exactamente quién la realizó. Fue utilizada en 
muchas ocasiones y fue muy copiada, incluso se 
la llegó a colorear.

La tercera fotografía es de la reproducción que 
fue erigida por suscripción popular en 1930 en la 
Glorieta, promovida por la sociedad “Blanco y 
Negro”, estaba sobre un pedestal de 1,58 m, todo 
en piedra de las canteras de Almorquí, de Monó-
var. Su autor fue el escultor José Conrado Alca-
raz, de Monóvar. Tras la remodelación de la 
Glorieta en 1967 fue trasladada al Parque Muni-
cipal. A �nales de los años 80 sufrió el vandalis-
mo de unos gamberros y perdió un rodete. Más 
tarde, en 1990, desapareció.

Calendarios

Cuando el Elche C.F. estaba en primera división 
era tradicional que la empresa Grá�cas Roque 
Sepulcre publicara un calendario con motivos 
futbolísticos para ensalzar al equipo de la ciudad. 
En ellos siempre aparecía un cohete o nave espa-

cial que ayudaba al equipo a subir o a mantener-
se en la categoría. En el correspondiente al año 
1962 se aprecia un motivo bajo el cohete que 
representa a Elche, podemos ver entre las palme-
ras a la Dama de Elche, la Calahorra y la cúpula 
de Santa María.

Tarjetas

La primera tarjeta corresponde a una imagen del 
Parque Municipal, concretamente al estanque 
alargado situado a la entrada del actual Centro 
de Visitantes, el popular Huevo. La reproducción 
de Dama de Elche que aparece en la imagen 
nunca estuvo en ese lugar, se colocó allí para 
realizar la fotografía. Publicada por la empresa 
Kolor-Zerkowitz, de Barcelona. Desconocemos 
la fecha exacta, pero podemos encuadrarla en la 
década de 1960 o 1970.

La siguiente tarjeta muestra un jardín de palme-
ras y se adivina un pedestal con la Dama de 
Elche. En el reverso dice que el paraje es el Hort 
de Baix, pero en realidad se trata del Hort del Gat 
cuando era propiedad de Antonio Pascual 
Ferrández. También desconocemos su fecha de 
publicación, pero creemos que es coetánea de la 
anterior.

Las dos siguientes corresponden a la reproduc-
ción de la Dama de Elche de la Glorieta, la 
primera, de la Colección Escudo de Oro, mues-
tra este rincón en su estado normal; la otra mues-
tra un momento único, la nevada del 4 de febrero 
de 1954.

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

Libros

Incluimos aquí la Nueva Guía General de Elche, 
de 1946, es un verdadero libro de consulta a 
modo de directorio industrial y comercial de la 
ciudad. Mide 15 x 20 cm y en su interior hay 
profusión de anuncios. En la portada hay un 
dibujo �rmado por García Sempere en el que 
aparece entre palmeras una industria con alta 
chimenea humeante, sobre ella está la Dama de 
Elche.

También encontramos tan sólo la portada recor-
tada de la obra Desventura, misterio y rescate de 
la Dama de Elche, de Juan Orts Román, sus 
medidas son 18 x 14,5 cm. Editado en 1957 por 
Ediciones Huerto del Cura. La mayor parte de la 
portada la ocupa una fotografía de la Dama de 
Elche.

Revistas

Encontramos dos revistas de la década de 1920 
que ostentan la Dama de Elche en sus portadas, 
nos referimos al semanario Levante y Elche 
(revista semanal).

El semanario Levante en el número del 20 de 
octubre de 1925 reproduce en su portada un 
dibujo de la Dama de Elche a plumilla bajo el que 
se puede leer: El famoso busto de Elche / que se 

conserva en el Museo de Louvre, en París / 
dibujo a pluma de Pedro Ibarra.

La otra publicación, la revista semanal Elche, 
surgió como resultado de la fusión de otras ante-
riores, Nueva Ilice y la mencionada Levante, se 
publicaron 316 números, el primero el 10 de 
julio de 1927 y el último el 17 de diciembre de 
1933. En los veinticuatro primeros ejemplares la 
portada, de estilo neoclásico, mostraba en el 
frontón una imagen de la Dama de Elche.

Folletos

Podemos ver el programa de las �estas de Elche 
de 1929, impreso por la Imprenta Moderna, que 
muestra una fotografía de la Dama de Elche en 
su portada, que tomó en su día José Picó. Mide 
12 x 17 cm.

Dibujo

En la Revista Festa d’Elig de 1958 aparece publi-
cado este dibujo a dos tintas, negro y amarillo, 
�rmado por T. Soler. Ilustra una página titulada 
Tríptico de Sonetos: La Palmera, La Dama de 
Elche y El Misterio, el autor de los mismos es A. 
Marquerie.

Imágenes grabadas

En ocasiones es difícil encasillar una de estas 
imágenes de la Dama de Elche en un apartado 
concreto, en este artículo hemos decidido agru-
parlas en dos: las impresas en papel y las graba-
das en otros materiales. Sin embargo, encontra-
mos el caso de las botellas que suelen estar graba-
das a fuego o que pueden llevar una etiqueta de 
papel pegada. Hemos considerado que la etique-
ta es parte integrante de la botella de forma 
inseparable y por ello hemos agrupado a todas 
las botellas en el apartado de imágenes grabadas.

Botellas

Entre las botellas que tienen etiqueta de papel 
tenemos una de Anís País, de la fábrica de licores 
de la Viuda de Mariano Pérez Sánchez. Se trata 
de la típica botella de vidrio incoloro y transpa-
rente, cuya super�cie cilíndrica está grabada con 
una cuadrícula de pirámides truncadas de 
pequeño tamaño y que una vez vacía puede ser 
usada como instrumento musical (güiro o raspa-
dor de calabaza). La etiqueta tiene forma de 
rombo y está impresa a todo color, en el centro 
destaca la imagen de la Dama de Elche, también 
coloreada.

Otra botella de la misma fábrica de licores, pero 
en este caso de café-licor, se conserva todavía 
llena, sin descorchar. El vidrio de la botella está 
decorado, excepto en la zona de la etiqueta, que 
es liso. La etiqueta rodea el cuerpo de la botella, 
también es a color, pero la imagen central de la 

Dama de Elche, encerrada en un óvalo es bicro-
ma, rojiza con trazos negros.

Hay otra botella de Moscatel superior, de la que 
desconocemos su fábrica de origen, aunque 
suponemos que también es de la Viuda de Maria-
no Pérez Sánchez. Las características son simila-
res a la de café-licor, aunque la decoración a base 
de �orones es más rica. La etiqueta es blanca con 
la Dama de Elche de trazos rojizos y la palabra 
Moscatel en negro.

Entre las botellas grabadas tenemos dos de Espu-
mosos Soler, una es un sifón y la otra una botella 
de gaseosa. Ambas son de vidrio incoloro y 
transparente y la etiqueta grabada es similar. La 
etiqueta es un óvalo blanco per�lado de rojo, en 
la parte derecha está la imagen de la Dama de 
Elche en trazo blanco y sobre el vidrio transpa-
rente.

Abanicos

Encontramos dos abanicos del tipo paipai, es 
decir, una super�cie rígida de cartón a la que va 
unida una varilla para su manipulación. Se trata 
de dos reclamos publicitarios, uno de la farmacia 
de Manuel Pomares, de la calle Canalejas, 39 
(actual Corredera) y otro del almacén de mue-
bles La Competidora, de la calla Ramón y Cajal, 
7.

Banderines

La empresa Monferval realizó unos banderines 
que regalaba a sus clientes. Siempre eran de 
temas ilicitanos, el escudo de la ciudad, el parque 
municipal o la Dama de Elche. Entre estos 
banderines es curioso uno dedicado al Elche 
Club de Fútbol, en él aparece el escudo de la 
entidad franjiverde con varias modi�caciones, 
como la pérdida de particiones y los colores 
grana y azul en favor de una única faja verde 
sobre blanco, una cuatribarrada en la punta, un 
balón en el centro, etc. Pero lo que más nos llama 
la atención es la sustitución de la matrona 
romana por la Dama de Elche.

Pañuelos

Entre la lencería y ropa que se conserva en el 
museo encontramos unos pañuelitos, todavía 
enfundados en plástico, con la imagen de la 
Dama de Elche. Se trata de una serigrafía a color 
con una imagen de tres cuartos. Están fabricados 
en Salamanca.

Disco de vinilo

Otra pieza de museo, un disco de vinilo con el 
pasodoble / marcha militar La Dama de Elche, 
del compositor Aureliano Botella. Editado por la 
casa Odeón de Barcelona, el disco conserva el 
envoltorio del comercio de música del propio 
Aureliano.

Chapas

Entre los miles de artículos de la droguería Seguí 
encontramos una chapa de metal esmaltada con 
una imagen de la Dama de Elche y dos palmeras 
de fondo. La chapa tiene forma de escudo, mide 
unos 10 cm y está ligeramente combada como 
para adherirse a una super�cie concreta, nos 
recuerda las chapas turísticas que se colocaban 
en las carrocerías de los coches o de las “Vespas” 
para poder presumir de origen.

Otra chapa, en este caso un cliché de imprenta, se 
puede ver en la sección que recrea la imprenta 
Viuda de Monserrate. Es una lámina metálica de 
unos 15 cm de alto que convenientemente mon-
tada en un bastidor podía incluirse su imagen en 
un anuncio, un cartel o lo que fuera necesario.

Escultura

Por último, mostramos esta escultura de la Dama 
de Elche realizada con hebillas de calzado. Su 
autor es Antonio Ródenas Maciá y la hizo en 
1973, está montada sobre una base de mármol y 
en la actualidad se encuentra en el Museo de 
Puçol para su restauración, pero no descartamos 
una futura donación de esta pieza de forma 
de�nitiva.

En los fondos del Museo de Puçol todavía 
quedan más Damas de Elche, algunas están en 
las portadas de libros que todavía se pueden 
comprar en las librerías, otras son imágenes 
archirrepetidas de la misma fotografía y que hoy 
en día carecen de interés para este artículo. Y, por 
último, quedan aquellas que todavía no hemos 
descubierto, las que se encuentran entre los 
papeles aún sin revisar, entre la última donación 
que está en la caja del almacén esperando que 
alguien la desempolve del pasado.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.

Introducción

La Dama de Elche siempre me ha fascinado, no 
solo por lo que signi�ca, sino también por ser la 
pieza ibérica de escultura mejor conservada. 
Desde hace varios años la estudio y procuro leer 
todo lo que se publica sobre ella. Empecé escri-
biendo unos artículos sobre la Dama para la 
revista Pobladores de Elche en 1995 y en 2000 
publiqué un libro en el que hacía un análisis 
tecnológico y artístico sobre esta escultura.

Al principio tuve que ceñirme a un estudio 
fotográ�co de la misma. Recogía todas las 
imágenes que podrían servir para mi objetivo. 
Las enciclopedias, los libros de arte y las tarjetas 
postales fueron las primeras publicaciones en las 
que tuve que basar mi trabajo. Descubrí que en 
ocasiones las imágenes que se publicaban no 
correspondían a la auténtica Dama sino a las 
reproducciones que de ella se habían realizado. 
Esto añadía un obstáculo a mi investigación, ya 
que nunca se había realizado una copia exacta de 
la pieza, lo que signi�caba que debía ser cauto al 
mencionar los detalles de la escultura. A veces se 
trataba de imágenes invertidas de forma especu-
lar, es decir, con la parte izquierda en la derecha 
y viceversa. La solución fue sencilla, viajé al 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y 
conseguí realizar las fotografías necesarias para 
mi trabajo.

Sin embargo, este proceso de indagación se 
convirtió en un juego para mí y empecé a colec-
cionar imágenes de la Dama de Elche en las que 
me gustaba descubrir las diferencias con el origi-
nal.

La imagen y el nombre de la Dama de Elche

La imagen de la Dama se ha utilizado en demasía 
y debido a su di�cultad en la reproducción se la 
esquematiza hasta rayar en el cubismo o el 
impresionismo. Se la utiliza como emblema 
empresarial o en pinturas de famosos artistas. Se 
la reproduce en sellos, décimos de lotería, carte-
les, etc.

Todos los ilicitanos y habitantes de Elche cono-
cen a la Dama de Elche. Todos han oído hablar 
de ella, de sus peripecias y de la reivindicación 
para que regrese a Elche, pero pocos son los que 
verdaderamente se han detenido a mirarla con 
paciencia.

La profusión de imágenes que tenemos de ella 
hacen confusa la imagen real, nos hemos acos-
tumbrado tanto a ver sus reproducciones en las 
tiendas de regalos, o en los letreros de los comer-
cios, que la verdadera imagen de la Dama de 
Elche, que una vez vimos, la recordamos a través 
de una neblina que enturbia sus rasgos. Los 
jóvenes son los que más confunden su imagen, 
quizá porque nunca han visto a la verdadera y 
para ellos las fotografías de los libros de arte son 
las únicas referencias. De la Dama de Elche se 
recuerda bien su mirada perdida, que es un busto 
y sus grandes rodetes a ambos lados de la cara. 
Pocos son capaces de decir el número de collares 
que luce, o de explicar cómo es su espalda u otros 
detalles.

Por último, y como máxima simpli�cación de la 
Dama de Elche, se suele emplear solo su nombre 
obviando la compleja imagen y apelando a su 
memorización. En algún caso podremos encon-
trar un acrónimo como el famoso DAM[a 
de]EL[che] de una fábrica de dulces.

Las Damas del Museo de Puçol

En el Museo de Puçol siempre he encontrado la 
ayuda y el apoyo de sus responsables. Sobre todo, 
Fernando García y Antonio Ródenas, que cono-
cedores de mi trabajo, no dudaban en avisarme 
de la aparición de nuevas imágenes de la Dama 
de Elche entre los papeles u objetos que recupe-
raban de empresas o casas antiguas.

En este escrito no describiré la totalidad de las 
imágenes de la Dama que hay en el Museo de 
Puçol, que son algo más de una cuarentena, sino 
que me detendré en aquellas que son únicas o 
que los acontecimientos han relegado al olvido.

Podemos clasi�carlas en imágenes impresas en 
papel, grabadas sobre otros materiales y escultu-
ra. Entre las primeras tenemos: anuncios, carte-
les, logotipos, fotografías, calendarios, tarjetas o 
páginas de libros y folletos. Entre las segundas 
hay: botellas, abanicos, banderines, pañuelos, un 
disco de vinilo y chapas. Solo encontramos una 
escultura.

Imágenes impresas en papel

De todos es sabido que la labor de recuperación 
del Museo de Puçol no se limita solamente a 
objetos de la vida cotidiana. Una parte importan-
te es la recuperación de la historia de la vida 
cotidiana. Para ello siempre intentan salvar toda 
la documentación escrita posible cuando les 
ceden los restos de una empresa, ya sea una sala 
de cine, una sombrerería o una droguería. Entre 
estos papeles se encuentran facturas, folletos 
publicitarios, albaranes, etc., que nos hablan de 
la cotidianidad perdida de hace unas decenas de 
años.

Anuncios

Cualquier empresa que se precie anuncia sus 
productos en los medios de comunicación, de 
este modo se pretende dar a conocer además la 
dirección y el teléfono de su razón social, así 
como su logotipo. Este es el caso de los anuncios 
de mediados del siglo XX que podemos encon-
trar en el semanario Elche o en la revista Festa 
D’Elig.

También encontramos planchas de cartón publi-
citarias como la de la aseguradora Mutualidad 
Patronal Ilicitana, que está impresa y grabada en 
relieve, mide 12 x 32 cm y la realizó Relieves Basa 
y Pagés, S.A

Son curiosos dos cartones grabados de la antigua 
droguería Seguí de la calle Salvador, en los que se 
anuncia el precio de una colonia titulada Dama 
de Elche, desconocemos las fechas, pero nos 
llama la atención la disparidad de precios 4 
pts./litro y 8 pts./litro. Miden 17 x 14 cm y en este 
caso no aparece la imagen de la Dama..

No menos curioso es el anuncio que muestra la 
parte trasera de un autobús urbano de la línea nº 
3 de la década de 1960. En él se puede leer: “La 
mejor confección La Dama de Elche, trajes… 
(Corbys) gabardinas”. La escena se recoge en la 
parada de la Plaza Mayor, en la acera del Ayunta-
miento, nótese que el trá�co discurre en dos 
direcciones, al fondo a la izquierda se ve el edi�-
cio del BBVA actual.

Carteles

Entre los carteles que conserva el Museo de 
Puçol destacamos el de las �estas de Elche de 
1925, su autor fue Pedro Pérez Doló y mide 11,5 
x 22 cm. En él se ve a una muchacha vestida de 
valenciana que apoya su mano derecha sobre el 
escudo de Elche. Sobre ella está la Dama de Elche 
y unas palmeras. En el lado contrario, una 
columna sostiene un arco de herradura, en este 
se ve la palmera imperial en el rincón derecho. 
Una banda inclinada lleva la leyenda. Del cielo 
cuelga una magrana del Misteri con el ángel 
portador de la palma y al fondo se descubren los 
edi�cios de la ciudad, con el puente de Canalejas 
en primer término.

Otro cartel que podemos ver es el que anuncia el 
Misteri de 1933, el motivo principal es Calendu-
ra, que toca la campana, bajo él se ve la magrana 
abierta con el ángel en su interior y en la franja 
inferior, entre los motivos del escudo de la 
ciudad y la Dama de Elche, se lee: Representa-
ción del “Misterio de Elche” (siglo XIII) 13-14 y 

15 de agosto. Junta Nacional de la Música y 
Teatros Líricos. En el museo se conserva uno 
original restaurado, está �rmado por Mollá y 
mide 1,60 x 0,95 m, está impreso por Imp. y Lit. 
Ortega-Valencia. También se conserva otro a 
menor tamaño que es una reproducción.

Otros carteles con la Dama de Elche, aunque más 
modernos, son: el de La Glorieta de 1991, un 
cartel turístico de 1996 y otro de 1997.

El primero anunciaba la exposición que se hizo 
sobre los cambios sufridos por este entrañable 
espacio de la ciudad, en él aparecen trece 
fotografías alusivas, tres de ellas con la Dama de 
Elche erigida por la Sociedad Blanco y Negro. El 
de 1996 fue publicado por el Área de Fomento y 
Turismo del Ayto. de Elche. En él hay una 
fotografía de la dama y las palabras Elche – Elx. 
El de 1997 se hace eco del programa de actos con 
motivo de la reivindicación del traslado tempo-
ral de la Dama de Elche a la ciudad con motivo 
del primer centenario de su descubrimiento.
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Logotipos

Destacamos sobretodo estos cuatro por su 
diseño y su importancia.

La librería Atenea de las Cuatro Esquinas de 
Elche, a mediados del siglo XX publicó la Colec-
ción Íllice (segunda época), se trataba de unos 
libritos de pequeño formato y de temas ilicita-
nos, de entre ellos destacaron por su popularidad 
los de comedias de teatro como “Tio, yo vull ser 
gos” y “El Tenorio de Alsabares”. Como logotipo 
utilizaba una imagen de la Dama de Elche en 
vista de tres cuartos rodeada por un óvalo 
formado por una hoja de olivo, una palma y las 
palabras Colección Íllice.

Encontramos un dibujo a plumilla, basado en 
uno anterior de Pedro Ibarra, en el que se ve la 
Dama de Elche de tres cuartos sobre un capitel 
romano de la Alcudia de Elche y en el que se lee 

en dos líneas ex-libris / A. Ramos Folqués, es 
curioso destacar que el hijo del mencionado, 
Rafael Ramos, publica el ex-libris de su padre en 
Documentos y re�exiones sobre una Dama, en 
2003, con ligeras diferencias. Suponemos que 
este original pudo servir de base para el ex-libris 
de�nitivo.

Otra empresa editorial, en este caso de Madrid, 
la Editora Nacional, edita libros de arte bajo el 
título de colección de Sello de Arte cuyo logotipo 
era un sello de correos rectangular con una 
imagen frontal de la Dama de Elche.

Por último, citamos un logotipo de una empresa 
ilicitana de 1946, Calzados Soler y Micó, forma-
do por dos zapatos de señora de tacón cuyas 
punteras se ciñen a una imagen frontal de la 
Dama de Elche formando un conjunto altamente 
simétrico.

Fotografías

Los fondos fotográ�cos del Museo de Puçol son 
muy extensos, sin embargo, las fotografías de la 
Dama de Elche son escasas. Pero disponemos de 
tres que son emblemáticas, la primera corres-
ponde a una tarjeta que ilustra una de las prime-
ras fotografías que realizó José Picó el 5 de agosto 
de 1897 (la incluimos en este apartado y no en el 
de tarjetas por su calidad fotográ�ca), la siguien-
te es una fotografía atribuida a Pedro Ibarra que 
fue muy utilizada.

La primera fotografía se publica en una tarjeta 
numerada con el 13 y en la que se puede leer: 
Elche. Busto encontrado en 1897. Se trata de una 
de las fotografías realizadas al día siguiente de su 
descubrimiento. Nótese la intensidad de la luz 
solar que baña la estatua. Es una fotografía 

tomada en el exterior, incluso nos atreveríamos a 
decir que se tomó hacia el mediodía en Elche.
La segunda fotografía ya es de interior, la luz le 
llega a la estatua desde la izquierda, no sabemos 
exactamente quién la realizó. Fue utilizada en 
muchas ocasiones y fue muy copiada, incluso se 
la llegó a colorear.

La tercera fotografía es de la reproducción que 
fue erigida por suscripción popular en 1930 en la 
Glorieta, promovida por la sociedad “Blanco y 
Negro”, estaba sobre un pedestal de 1,58 m, todo 
en piedra de las canteras de Almorquí, de Monó-
var. Su autor fue el escultor José Conrado Alca-
raz, de Monóvar. Tras la remodelación de la 
Glorieta en 1967 fue trasladada al Parque Muni-
cipal. A �nales de los años 80 sufrió el vandalis-
mo de unos gamberros y perdió un rodete. Más 
tarde, en 1990, desapareció.

Calendarios

Cuando el Elche C.F. estaba en primera división 
era tradicional que la empresa Grá�cas Roque 
Sepulcre publicara un calendario con motivos 
futbolísticos para ensalzar al equipo de la ciudad. 
En ellos siempre aparecía un cohete o nave espa-

cial que ayudaba al equipo a subir o a mantener-
se en la categoría. En el correspondiente al año 
1962 se aprecia un motivo bajo el cohete que 
representa a Elche, podemos ver entre las palme-
ras a la Dama de Elche, la Calahorra y la cúpula 
de Santa María.

Tarjetas

La primera tarjeta corresponde a una imagen del 
Parque Municipal, concretamente al estanque 
alargado situado a la entrada del actual Centro 
de Visitantes, el popular Huevo. La reproducción 
de Dama de Elche que aparece en la imagen 
nunca estuvo en ese lugar, se colocó allí para 
realizar la fotografía. Publicada por la empresa 
Kolor-Zerkowitz, de Barcelona. Desconocemos 
la fecha exacta, pero podemos encuadrarla en la 
década de 1960 o 1970.

La siguiente tarjeta muestra un jardín de palme-
ras y se adivina un pedestal con la Dama de 
Elche. En el reverso dice que el paraje es el Hort 
de Baix, pero en realidad se trata del Hort del Gat 
cuando era propiedad de Antonio Pascual 
Ferrández. También desconocemos su fecha de 
publicación, pero creemos que es coetánea de la 
anterior.

Las dos siguientes corresponden a la reproduc-
ción de la Dama de Elche de la Glorieta, la 
primera, de la Colección Escudo de Oro, mues-
tra este rincón en su estado normal; la otra mues-
tra un momento único, la nevada del 4 de febrero 
de 1954.

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

Libros

Incluimos aquí la Nueva Guía General de Elche, 
de 1946, es un verdadero libro de consulta a 
modo de directorio industrial y comercial de la 
ciudad. Mide 15 x 20 cm y en su interior hay 
profusión de anuncios. En la portada hay un 
dibujo �rmado por García Sempere en el que 
aparece entre palmeras una industria con alta 
chimenea humeante, sobre ella está la Dama de 
Elche.

También encontramos tan sólo la portada recor-
tada de la obra Desventura, misterio y rescate de 
la Dama de Elche, de Juan Orts Román, sus 
medidas son 18 x 14,5 cm. Editado en 1957 por 
Ediciones Huerto del Cura. La mayor parte de la 
portada la ocupa una fotografía de la Dama de 
Elche.

Revistas

Encontramos dos revistas de la década de 1920 
que ostentan la Dama de Elche en sus portadas, 
nos referimos al semanario Levante y Elche 
(revista semanal).

El semanario Levante en el número del 20 de 
octubre de 1925 reproduce en su portada un 
dibujo de la Dama de Elche a plumilla bajo el que 
se puede leer: El famoso busto de Elche / que se 

conserva en el Museo de Louvre, en París / 
dibujo a pluma de Pedro Ibarra.

La otra publicación, la revista semanal Elche, 
surgió como resultado de la fusión de otras ante-
riores, Nueva Ilice y la mencionada Levante, se 
publicaron 316 números, el primero el 10 de 
julio de 1927 y el último el 17 de diciembre de 
1933. En los veinticuatro primeros ejemplares la 
portada, de estilo neoclásico, mostraba en el 
frontón una imagen de la Dama de Elche.

Folletos

Podemos ver el programa de las �estas de Elche 
de 1929, impreso por la Imprenta Moderna, que 
muestra una fotografía de la Dama de Elche en 
su portada, que tomó en su día José Picó. Mide 
12 x 17 cm.

Dibujo

En la Revista Festa d’Elig de 1958 aparece publi-
cado este dibujo a dos tintas, negro y amarillo, 
�rmado por T. Soler. Ilustra una página titulada 
Tríptico de Sonetos: La Palmera, La Dama de 
Elche y El Misterio, el autor de los mismos es A. 
Marquerie.

Imágenes grabadas

En ocasiones es difícil encasillar una de estas 
imágenes de la Dama de Elche en un apartado 
concreto, en este artículo hemos decidido agru-
parlas en dos: las impresas en papel y las graba-
das en otros materiales. Sin embargo, encontra-
mos el caso de las botellas que suelen estar graba-
das a fuego o que pueden llevar una etiqueta de 
papel pegada. Hemos considerado que la etique-
ta es parte integrante de la botella de forma 
inseparable y por ello hemos agrupado a todas 
las botellas en el apartado de imágenes grabadas.

Botellas

Entre las botellas que tienen etiqueta de papel 
tenemos una de Anís País, de la fábrica de licores 
de la Viuda de Mariano Pérez Sánchez. Se trata 
de la típica botella de vidrio incoloro y transpa-
rente, cuya super�cie cilíndrica está grabada con 
una cuadrícula de pirámides truncadas de 
pequeño tamaño y que una vez vacía puede ser 
usada como instrumento musical (güiro o raspa-
dor de calabaza). La etiqueta tiene forma de 
rombo y está impresa a todo color, en el centro 
destaca la imagen de la Dama de Elche, también 
coloreada.

Otra botella de la misma fábrica de licores, pero 
en este caso de café-licor, se conserva todavía 
llena, sin descorchar. El vidrio de la botella está 
decorado, excepto en la zona de la etiqueta, que 
es liso. La etiqueta rodea el cuerpo de la botella, 
también es a color, pero la imagen central de la 

Dama de Elche, encerrada en un óvalo es bicro-
ma, rojiza con trazos negros.

Hay otra botella de Moscatel superior, de la que 
desconocemos su fábrica de origen, aunque 
suponemos que también es de la Viuda de Maria-
no Pérez Sánchez. Las características son simila-
res a la de café-licor, aunque la decoración a base 
de �orones es más rica. La etiqueta es blanca con 
la Dama de Elche de trazos rojizos y la palabra 
Moscatel en negro.

Entre las botellas grabadas tenemos dos de Espu-
mosos Soler, una es un sifón y la otra una botella 
de gaseosa. Ambas son de vidrio incoloro y 
transparente y la etiqueta grabada es similar. La 
etiqueta es un óvalo blanco per�lado de rojo, en 
la parte derecha está la imagen de la Dama de 
Elche en trazo blanco y sobre el vidrio transpa-
rente.

Abanicos

Encontramos dos abanicos del tipo paipai, es 
decir, una super�cie rígida de cartón a la que va 
unida una varilla para su manipulación. Se trata 
de dos reclamos publicitarios, uno de la farmacia 
de Manuel Pomares, de la calle Canalejas, 39 
(actual Corredera) y otro del almacén de mue-
bles La Competidora, de la calla Ramón y Cajal, 
7.

Banderines

La empresa Monferval realizó unos banderines 
que regalaba a sus clientes. Siempre eran de 
temas ilicitanos, el escudo de la ciudad, el parque 
municipal o la Dama de Elche. Entre estos 
banderines es curioso uno dedicado al Elche 
Club de Fútbol, en él aparece el escudo de la 
entidad franjiverde con varias modi�caciones, 
como la pérdida de particiones y los colores 
grana y azul en favor de una única faja verde 
sobre blanco, una cuatribarrada en la punta, un 
balón en el centro, etc. Pero lo que más nos llama 
la atención es la sustitución de la matrona 
romana por la Dama de Elche.

Pañuelos

Entre la lencería y ropa que se conserva en el 
museo encontramos unos pañuelitos, todavía 
enfundados en plástico, con la imagen de la 
Dama de Elche. Se trata de una serigrafía a color 
con una imagen de tres cuartos. Están fabricados 
en Salamanca.

Disco de vinilo

Otra pieza de museo, un disco de vinilo con el 
pasodoble / marcha militar La Dama de Elche, 
del compositor Aureliano Botella. Editado por la 
casa Odeón de Barcelona, el disco conserva el 
envoltorio del comercio de música del propio 
Aureliano.

Chapas

Entre los miles de artículos de la droguería Seguí 
encontramos una chapa de metal esmaltada con 
una imagen de la Dama de Elche y dos palmeras 
de fondo. La chapa tiene forma de escudo, mide 
unos 10 cm y está ligeramente combada como 
para adherirse a una super�cie concreta, nos 
recuerda las chapas turísticas que se colocaban 
en las carrocerías de los coches o de las “Vespas” 
para poder presumir de origen.

Otra chapa, en este caso un cliché de imprenta, se 
puede ver en la sección que recrea la imprenta 
Viuda de Monserrate. Es una lámina metálica de 
unos 15 cm de alto que convenientemente mon-
tada en un bastidor podía incluirse su imagen en 
un anuncio, un cartel o lo que fuera necesario.

Escultura

Por último, mostramos esta escultura de la Dama 
de Elche realizada con hebillas de calzado. Su 
autor es Antonio Ródenas Maciá y la hizo en 
1973, está montada sobre una base de mármol y 
en la actualidad se encuentra en el Museo de 
Puçol para su restauración, pero no descartamos 
una futura donación de esta pieza de forma 
de�nitiva.

En los fondos del Museo de Puçol todavía 
quedan más Damas de Elche, algunas están en 
las portadas de libros que todavía se pueden 
comprar en las librerías, otras son imágenes 
archirrepetidas de la misma fotografía y que hoy 
en día carecen de interés para este artículo. Y, por 
último, quedan aquellas que todavía no hemos 
descubierto, las que se encuentran entre los 
papeles aún sin revisar, entre la última donación 
que está en la caja del almacén esperando que 
alguien la desempolve del pasado.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.

Introducción

La Dama de Elche siempre me ha fascinado, no 
solo por lo que signi�ca, sino también por ser la 
pieza ibérica de escultura mejor conservada. 
Desde hace varios años la estudio y procuro leer 
todo lo que se publica sobre ella. Empecé escri-
biendo unos artículos sobre la Dama para la 
revista Pobladores de Elche en 1995 y en 2000 
publiqué un libro en el que hacía un análisis 
tecnológico y artístico sobre esta escultura.

Al principio tuve que ceñirme a un estudio 
fotográ�co de la misma. Recogía todas las 
imágenes que podrían servir para mi objetivo. 
Las enciclopedias, los libros de arte y las tarjetas 
postales fueron las primeras publicaciones en las 
que tuve que basar mi trabajo. Descubrí que en 
ocasiones las imágenes que se publicaban no 
correspondían a la auténtica Dama sino a las 
reproducciones que de ella se habían realizado. 
Esto añadía un obstáculo a mi investigación, ya 
que nunca se había realizado una copia exacta de 
la pieza, lo que signi�caba que debía ser cauto al 
mencionar los detalles de la escultura. A veces se 
trataba de imágenes invertidas de forma especu-
lar, es decir, con la parte izquierda en la derecha 
y viceversa. La solución fue sencilla, viajé al 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y 
conseguí realizar las fotografías necesarias para 
mi trabajo.

Sin embargo, este proceso de indagación se 
convirtió en un juego para mí y empecé a colec-
cionar imágenes de la Dama de Elche en las que 
me gustaba descubrir las diferencias con el origi-
nal.

La imagen y el nombre de la Dama de Elche

La imagen de la Dama se ha utilizado en demasía 
y debido a su di�cultad en la reproducción se la 
esquematiza hasta rayar en el cubismo o el 
impresionismo. Se la utiliza como emblema 
empresarial o en pinturas de famosos artistas. Se 
la reproduce en sellos, décimos de lotería, carte-
les, etc.

Todos los ilicitanos y habitantes de Elche cono-
cen a la Dama de Elche. Todos han oído hablar 
de ella, de sus peripecias y de la reivindicación 
para que regrese a Elche, pero pocos son los que 
verdaderamente se han detenido a mirarla con 
paciencia.

La profusión de imágenes que tenemos de ella 
hacen confusa la imagen real, nos hemos acos-
tumbrado tanto a ver sus reproducciones en las 
tiendas de regalos, o en los letreros de los comer-
cios, que la verdadera imagen de la Dama de 
Elche, que una vez vimos, la recordamos a través 
de una neblina que enturbia sus rasgos. Los 
jóvenes son los que más confunden su imagen, 
quizá porque nunca han visto a la verdadera y 
para ellos las fotografías de los libros de arte son 
las únicas referencias. De la Dama de Elche se 
recuerda bien su mirada perdida, que es un busto 
y sus grandes rodetes a ambos lados de la cara. 
Pocos son capaces de decir el número de collares 
que luce, o de explicar cómo es su espalda u otros 
detalles.

Por último, y como máxima simpli�cación de la 
Dama de Elche, se suele emplear solo su nombre 
obviando la compleja imagen y apelando a su 
memorización. En algún caso podremos encon-
trar un acrónimo como el famoso DAM[a 
de]EL[che] de una fábrica de dulces.

Las Damas del Museo de Puçol

En el Museo de Puçol siempre he encontrado la 
ayuda y el apoyo de sus responsables. Sobre todo, 
Fernando García y Antonio Ródenas, que cono-
cedores de mi trabajo, no dudaban en avisarme 
de la aparición de nuevas imágenes de la Dama 
de Elche entre los papeles u objetos que recupe-
raban de empresas o casas antiguas.

En este escrito no describiré la totalidad de las 
imágenes de la Dama que hay en el Museo de 
Puçol, que son algo más de una cuarentena, sino 
que me detendré en aquellas que son únicas o 
que los acontecimientos han relegado al olvido.

Podemos clasi�carlas en imágenes impresas en 
papel, grabadas sobre otros materiales y escultu-
ra. Entre las primeras tenemos: anuncios, carte-
les, logotipos, fotografías, calendarios, tarjetas o 
páginas de libros y folletos. Entre las segundas 
hay: botellas, abanicos, banderines, pañuelos, un 
disco de vinilo y chapas. Solo encontramos una 
escultura.

Imágenes impresas en papel

De todos es sabido que la labor de recuperación 
del Museo de Puçol no se limita solamente a 
objetos de la vida cotidiana. Una parte importan-
te es la recuperación de la historia de la vida 
cotidiana. Para ello siempre intentan salvar toda 
la documentación escrita posible cuando les 
ceden los restos de una empresa, ya sea una sala 
de cine, una sombrerería o una droguería. Entre 
estos papeles se encuentran facturas, folletos 
publicitarios, albaranes, etc., que nos hablan de 
la cotidianidad perdida de hace unas decenas de 
años.

Anuncios

Cualquier empresa que se precie anuncia sus 
productos en los medios de comunicación, de 
este modo se pretende dar a conocer además la 
dirección y el teléfono de su razón social, así 
como su logotipo. Este es el caso de los anuncios 
de mediados del siglo XX que podemos encon-
trar en el semanario Elche o en la revista Festa 
D’Elig.

También encontramos planchas de cartón publi-
citarias como la de la aseguradora Mutualidad 
Patronal Ilicitana, que está impresa y grabada en 
relieve, mide 12 x 32 cm y la realizó Relieves Basa 
y Pagés, S.A

Son curiosos dos cartones grabados de la antigua 
droguería Seguí de la calle Salvador, en los que se 
anuncia el precio de una colonia titulada Dama 
de Elche, desconocemos las fechas, pero nos 
llama la atención la disparidad de precios 4 
pts./litro y 8 pts./litro. Miden 17 x 14 cm y en este 
caso no aparece la imagen de la Dama..

No menos curioso es el anuncio que muestra la 
parte trasera de un autobús urbano de la línea nº 
3 de la década de 1960. En él se puede leer: “La 
mejor confección La Dama de Elche, trajes… 
(Corbys) gabardinas”. La escena se recoge en la 
parada de la Plaza Mayor, en la acera del Ayunta-
miento, nótese que el trá�co discurre en dos 
direcciones, al fondo a la izquierda se ve el edi�-
cio del BBVA actual.

Carteles

Entre los carteles que conserva el Museo de 
Puçol destacamos el de las �estas de Elche de 
1925, su autor fue Pedro Pérez Doló y mide 11,5 
x 22 cm. En él se ve a una muchacha vestida de 
valenciana que apoya su mano derecha sobre el 
escudo de Elche. Sobre ella está la Dama de Elche 
y unas palmeras. En el lado contrario, una 
columna sostiene un arco de herradura, en este 
se ve la palmera imperial en el rincón derecho. 
Una banda inclinada lleva la leyenda. Del cielo 
cuelga una magrana del Misteri con el ángel 
portador de la palma y al fondo se descubren los 
edi�cios de la ciudad, con el puente de Canalejas 
en primer término.

Otro cartel que podemos ver es el que anuncia el 
Misteri de 1933, el motivo principal es Calendu-
ra, que toca la campana, bajo él se ve la magrana 
abierta con el ángel en su interior y en la franja 
inferior, entre los motivos del escudo de la 
ciudad y la Dama de Elche, se lee: Representa-
ción del “Misterio de Elche” (siglo XIII) 13-14 y 

15 de agosto. Junta Nacional de la Música y 
Teatros Líricos. En el museo se conserva uno 
original restaurado, está �rmado por Mollá y 
mide 1,60 x 0,95 m, está impreso por Imp. y Lit. 
Ortega-Valencia. También se conserva otro a 
menor tamaño que es una reproducción.

Otros carteles con la Dama de Elche, aunque más 
modernos, son: el de La Glorieta de 1991, un 
cartel turístico de 1996 y otro de 1997.

El primero anunciaba la exposición que se hizo 
sobre los cambios sufridos por este entrañable 
espacio de la ciudad, en él aparecen trece 
fotografías alusivas, tres de ellas con la Dama de 
Elche erigida por la Sociedad Blanco y Negro. El 
de 1996 fue publicado por el Área de Fomento y 
Turismo del Ayto. de Elche. En él hay una 
fotografía de la dama y las palabras Elche – Elx. 
El de 1997 se hace eco del programa de actos con 
motivo de la reivindicación del traslado tempo-
ral de la Dama de Elche a la ciudad con motivo 
del primer centenario de su descubrimiento.

Logotipos

Destacamos sobretodo estos cuatro por su 
diseño y su importancia.

La librería Atenea de las Cuatro Esquinas de 
Elche, a mediados del siglo XX publicó la Colec-
ción Íllice (segunda época), se trataba de unos 
libritos de pequeño formato y de temas ilicita-
nos, de entre ellos destacaron por su popularidad 
los de comedias de teatro como “Tio, yo vull ser 
gos” y “El Tenorio de Alsabares”. Como logotipo 
utilizaba una imagen de la Dama de Elche en 
vista de tres cuartos rodeada por un óvalo 
formado por una hoja de olivo, una palma y las 
palabras Colección Íllice.

Encontramos un dibujo a plumilla, basado en 
uno anterior de Pedro Ibarra, en el que se ve la 
Dama de Elche de tres cuartos sobre un capitel 
romano de la Alcudia de Elche y en el que se lee 

en dos líneas ex-libris / A. Ramos Folqués, es 
curioso destacar que el hijo del mencionado, 
Rafael Ramos, publica el ex-libris de su padre en 
Documentos y re�exiones sobre una Dama, en 
2003, con ligeras diferencias. Suponemos que 
este original pudo servir de base para el ex-libris 
de�nitivo.

Otra empresa editorial, en este caso de Madrid, 
la Editora Nacional, edita libros de arte bajo el 
título de colección de Sello de Arte cuyo logotipo 
era un sello de correos rectangular con una 
imagen frontal de la Dama de Elche.

Por último, citamos un logotipo de una empresa 
ilicitana de 1946, Calzados Soler y Micó, forma-
do por dos zapatos de señora de tacón cuyas 
punteras se ciñen a una imagen frontal de la 
Dama de Elche formando un conjunto altamente 
simétrico.
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Fotografías

Los fondos fotográ�cos del Museo de Puçol son 
muy extensos, sin embargo, las fotografías de la 
Dama de Elche son escasas. Pero disponemos de 
tres que son emblemáticas, la primera corres-
ponde a una tarjeta que ilustra una de las prime-
ras fotografías que realizó José Picó el 5 de agosto 
de 1897 (la incluimos en este apartado y no en el 
de tarjetas por su calidad fotográ�ca), la siguien-
te es una fotografía atribuida a Pedro Ibarra que 
fue muy utilizada.

La primera fotografía se publica en una tarjeta 
numerada con el 13 y en la que se puede leer: 
Elche. Busto encontrado en 1897. Se trata de una 
de las fotografías realizadas al día siguiente de su 
descubrimiento. Nótese la intensidad de la luz 
solar que baña la estatua. Es una fotografía 

tomada en el exterior, incluso nos atreveríamos a 
decir que se tomó hacia el mediodía en Elche.
La segunda fotografía ya es de interior, la luz le 
llega a la estatua desde la izquierda, no sabemos 
exactamente quién la realizó. Fue utilizada en 
muchas ocasiones y fue muy copiada, incluso se 
la llegó a colorear.

La tercera fotografía es de la reproducción que 
fue erigida por suscripción popular en 1930 en la 
Glorieta, promovida por la sociedad “Blanco y 
Negro”, estaba sobre un pedestal de 1,58 m, todo 
en piedra de las canteras de Almorquí, de Monó-
var. Su autor fue el escultor José Conrado Alca-
raz, de Monóvar. Tras la remodelación de la 
Glorieta en 1967 fue trasladada al Parque Muni-
cipal. A �nales de los años 80 sufrió el vandalis-
mo de unos gamberros y perdió un rodete. Más 
tarde, en 1990, desapareció.

Calendarios

Cuando el Elche C.F. estaba en primera división 
era tradicional que la empresa Grá�cas Roque 
Sepulcre publicara un calendario con motivos 
futbolísticos para ensalzar al equipo de la ciudad. 
En ellos siempre aparecía un cohete o nave espa-

cial que ayudaba al equipo a subir o a mantener-
se en la categoría. En el correspondiente al año 
1962 se aprecia un motivo bajo el cohete que 
representa a Elche, podemos ver entre las palme-
ras a la Dama de Elche, la Calahorra y la cúpula 
de Santa María.

Tarjetas

La primera tarjeta corresponde a una imagen del 
Parque Municipal, concretamente al estanque 
alargado situado a la entrada del actual Centro 
de Visitantes, el popular Huevo. La reproducción 
de Dama de Elche que aparece en la imagen 
nunca estuvo en ese lugar, se colocó allí para 
realizar la fotografía. Publicada por la empresa 
Kolor-Zerkowitz, de Barcelona. Desconocemos 
la fecha exacta, pero podemos encuadrarla en la 
década de 1960 o 1970.

La siguiente tarjeta muestra un jardín de palme-
ras y se adivina un pedestal con la Dama de 
Elche. En el reverso dice que el paraje es el Hort 
de Baix, pero en realidad se trata del Hort del Gat 
cuando era propiedad de Antonio Pascual 
Ferrández. También desconocemos su fecha de 
publicación, pero creemos que es coetánea de la 
anterior.

Las dos siguientes corresponden a la reproduc-
ción de la Dama de Elche de la Glorieta, la 
primera, de la Colección Escudo de Oro, mues-
tra este rincón en su estado normal; la otra mues-
tra un momento único, la nevada del 4 de febrero 
de 1954.

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

Libros

Incluimos aquí la Nueva Guía General de Elche, 
de 1946, es un verdadero libro de consulta a 
modo de directorio industrial y comercial de la 
ciudad. Mide 15 x 20 cm y en su interior hay 
profusión de anuncios. En la portada hay un 
dibujo �rmado por García Sempere en el que 
aparece entre palmeras una industria con alta 
chimenea humeante, sobre ella está la Dama de 
Elche.

También encontramos tan sólo la portada recor-
tada de la obra Desventura, misterio y rescate de 
la Dama de Elche, de Juan Orts Román, sus 
medidas son 18 x 14,5 cm. Editado en 1957 por 
Ediciones Huerto del Cura. La mayor parte de la 
portada la ocupa una fotografía de la Dama de 
Elche.

Revistas

Encontramos dos revistas de la década de 1920 
que ostentan la Dama de Elche en sus portadas, 
nos referimos al semanario Levante y Elche 
(revista semanal).

El semanario Levante en el número del 20 de 
octubre de 1925 reproduce en su portada un 
dibujo de la Dama de Elche a plumilla bajo el que 
se puede leer: El famoso busto de Elche / que se 

conserva en el Museo de Louvre, en París / 
dibujo a pluma de Pedro Ibarra.

La otra publicación, la revista semanal Elche, 
surgió como resultado de la fusión de otras ante-
riores, Nueva Ilice y la mencionada Levante, se 
publicaron 316 números, el primero el 10 de 
julio de 1927 y el último el 17 de diciembre de 
1933. En los veinticuatro primeros ejemplares la 
portada, de estilo neoclásico, mostraba en el 
frontón una imagen de la Dama de Elche.

Folletos

Podemos ver el programa de las �estas de Elche 
de 1929, impreso por la Imprenta Moderna, que 
muestra una fotografía de la Dama de Elche en 
su portada, que tomó en su día José Picó. Mide 
12 x 17 cm.

Dibujo

En la Revista Festa d’Elig de 1958 aparece publi-
cado este dibujo a dos tintas, negro y amarillo, 
�rmado por T. Soler. Ilustra una página titulada 
Tríptico de Sonetos: La Palmera, La Dama de 
Elche y El Misterio, el autor de los mismos es A. 
Marquerie.

Imágenes grabadas

En ocasiones es difícil encasillar una de estas 
imágenes de la Dama de Elche en un apartado 
concreto, en este artículo hemos decidido agru-
parlas en dos: las impresas en papel y las graba-
das en otros materiales. Sin embargo, encontra-
mos el caso de las botellas que suelen estar graba-
das a fuego o que pueden llevar una etiqueta de 
papel pegada. Hemos considerado que la etique-
ta es parte integrante de la botella de forma 
inseparable y por ello hemos agrupado a todas 
las botellas en el apartado de imágenes grabadas.

Botellas

Entre las botellas que tienen etiqueta de papel 
tenemos una de Anís País, de la fábrica de licores 
de la Viuda de Mariano Pérez Sánchez. Se trata 
de la típica botella de vidrio incoloro y transpa-
rente, cuya super�cie cilíndrica está grabada con 
una cuadrícula de pirámides truncadas de 
pequeño tamaño y que una vez vacía puede ser 
usada como instrumento musical (güiro o raspa-
dor de calabaza). La etiqueta tiene forma de 
rombo y está impresa a todo color, en el centro 
destaca la imagen de la Dama de Elche, también 
coloreada.

Otra botella de la misma fábrica de licores, pero 
en este caso de café-licor, se conserva todavía 
llena, sin descorchar. El vidrio de la botella está 
decorado, excepto en la zona de la etiqueta, que 
es liso. La etiqueta rodea el cuerpo de la botella, 
también es a color, pero la imagen central de la 

Dama de Elche, encerrada en un óvalo es bicro-
ma, rojiza con trazos negros.

Hay otra botella de Moscatel superior, de la que 
desconocemos su fábrica de origen, aunque 
suponemos que también es de la Viuda de Maria-
no Pérez Sánchez. Las características son simila-
res a la de café-licor, aunque la decoración a base 
de �orones es más rica. La etiqueta es blanca con 
la Dama de Elche de trazos rojizos y la palabra 
Moscatel en negro.

Entre las botellas grabadas tenemos dos de Espu-
mosos Soler, una es un sifón y la otra una botella 
de gaseosa. Ambas son de vidrio incoloro y 
transparente y la etiqueta grabada es similar. La 
etiqueta es un óvalo blanco per�lado de rojo, en 
la parte derecha está la imagen de la Dama de 
Elche en trazo blanco y sobre el vidrio transpa-
rente.

Abanicos

Encontramos dos abanicos del tipo paipai, es 
decir, una super�cie rígida de cartón a la que va 
unida una varilla para su manipulación. Se trata 
de dos reclamos publicitarios, uno de la farmacia 
de Manuel Pomares, de la calle Canalejas, 39 
(actual Corredera) y otro del almacén de mue-
bles La Competidora, de la calla Ramón y Cajal, 
7.

Banderines

La empresa Monferval realizó unos banderines 
que regalaba a sus clientes. Siempre eran de 
temas ilicitanos, el escudo de la ciudad, el parque 
municipal o la Dama de Elche. Entre estos 
banderines es curioso uno dedicado al Elche 
Club de Fútbol, en él aparece el escudo de la 
entidad franjiverde con varias modi�caciones, 
como la pérdida de particiones y los colores 
grana y azul en favor de una única faja verde 
sobre blanco, una cuatribarrada en la punta, un 
balón en el centro, etc. Pero lo que más nos llama 
la atención es la sustitución de la matrona 
romana por la Dama de Elche.

Pañuelos

Entre la lencería y ropa que se conserva en el 
museo encontramos unos pañuelitos, todavía 
enfundados en plástico, con la imagen de la 
Dama de Elche. Se trata de una serigrafía a color 
con una imagen de tres cuartos. Están fabricados 
en Salamanca.

Disco de vinilo

Otra pieza de museo, un disco de vinilo con el 
pasodoble / marcha militar La Dama de Elche, 
del compositor Aureliano Botella. Editado por la 
casa Odeón de Barcelona, el disco conserva el 
envoltorio del comercio de música del propio 
Aureliano.

Chapas

Entre los miles de artículos de la droguería Seguí 
encontramos una chapa de metal esmaltada con 
una imagen de la Dama de Elche y dos palmeras 
de fondo. La chapa tiene forma de escudo, mide 
unos 10 cm y está ligeramente combada como 
para adherirse a una super�cie concreta, nos 
recuerda las chapas turísticas que se colocaban 
en las carrocerías de los coches o de las “Vespas” 
para poder presumir de origen.

Otra chapa, en este caso un cliché de imprenta, se 
puede ver en la sección que recrea la imprenta 
Viuda de Monserrate. Es una lámina metálica de 
unos 15 cm de alto que convenientemente mon-
tada en un bastidor podía incluirse su imagen en 
un anuncio, un cartel o lo que fuera necesario.

Escultura

Por último, mostramos esta escultura de la Dama 
de Elche realizada con hebillas de calzado. Su 
autor es Antonio Ródenas Maciá y la hizo en 
1973, está montada sobre una base de mármol y 
en la actualidad se encuentra en el Museo de 
Puçol para su restauración, pero no descartamos 
una futura donación de esta pieza de forma 
de�nitiva.

En los fondos del Museo de Puçol todavía 
quedan más Damas de Elche, algunas están en 
las portadas de libros que todavía se pueden 
comprar en las librerías, otras son imágenes 
archirrepetidas de la misma fotografía y que hoy 
en día carecen de interés para este artículo. Y, por 
último, quedan aquellas que todavía no hemos 
descubierto, las que se encuentran entre los 
papeles aún sin revisar, entre la última donación 
que está en la caja del almacén esperando que 
alguien la desempolve del pasado.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.

Introducción

La Dama de Elche siempre me ha fascinado, no 
solo por lo que signi�ca, sino también por ser la 
pieza ibérica de escultura mejor conservada. 
Desde hace varios años la estudio y procuro leer 
todo lo que se publica sobre ella. Empecé escri-
biendo unos artículos sobre la Dama para la 
revista Pobladores de Elche en 1995 y en 2000 
publiqué un libro en el que hacía un análisis 
tecnológico y artístico sobre esta escultura.

Al principio tuve que ceñirme a un estudio 
fotográ�co de la misma. Recogía todas las 
imágenes que podrían servir para mi objetivo. 
Las enciclopedias, los libros de arte y las tarjetas 
postales fueron las primeras publicaciones en las 
que tuve que basar mi trabajo. Descubrí que en 
ocasiones las imágenes que se publicaban no 
correspondían a la auténtica Dama sino a las 
reproducciones que de ella se habían realizado. 
Esto añadía un obstáculo a mi investigación, ya 
que nunca se había realizado una copia exacta de 
la pieza, lo que signi�caba que debía ser cauto al 
mencionar los detalles de la escultura. A veces se 
trataba de imágenes invertidas de forma especu-
lar, es decir, con la parte izquierda en la derecha 
y viceversa. La solución fue sencilla, viajé al 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y 
conseguí realizar las fotografías necesarias para 
mi trabajo.

Sin embargo, este proceso de indagación se 
convirtió en un juego para mí y empecé a colec-
cionar imágenes de la Dama de Elche en las que 
me gustaba descubrir las diferencias con el origi-
nal.

La imagen y el nombre de la Dama de Elche

La imagen de la Dama se ha utilizado en demasía 
y debido a su di�cultad en la reproducción se la 
esquematiza hasta rayar en el cubismo o el 
impresionismo. Se la utiliza como emblema 
empresarial o en pinturas de famosos artistas. Se 
la reproduce en sellos, décimos de lotería, carte-
les, etc.

Todos los ilicitanos y habitantes de Elche cono-
cen a la Dama de Elche. Todos han oído hablar 
de ella, de sus peripecias y de la reivindicación 
para que regrese a Elche, pero pocos son los que 
verdaderamente se han detenido a mirarla con 
paciencia.

La profusión de imágenes que tenemos de ella 
hacen confusa la imagen real, nos hemos acos-
tumbrado tanto a ver sus reproducciones en las 
tiendas de regalos, o en los letreros de los comer-
cios, que la verdadera imagen de la Dama de 
Elche, que una vez vimos, la recordamos a través 
de una neblina que enturbia sus rasgos. Los 
jóvenes son los que más confunden su imagen, 
quizá porque nunca han visto a la verdadera y 
para ellos las fotografías de los libros de arte son 
las únicas referencias. De la Dama de Elche se 
recuerda bien su mirada perdida, que es un busto 
y sus grandes rodetes a ambos lados de la cara. 
Pocos son capaces de decir el número de collares 
que luce, o de explicar cómo es su espalda u otros 
detalles.

Por último, y como máxima simpli�cación de la 
Dama de Elche, se suele emplear solo su nombre 
obviando la compleja imagen y apelando a su 
memorización. En algún caso podremos encon-
trar un acrónimo como el famoso DAM[a 
de]EL[che] de una fábrica de dulces.

Las Damas del Museo de Puçol

En el Museo de Puçol siempre he encontrado la 
ayuda y el apoyo de sus responsables. Sobre todo, 
Fernando García y Antonio Ródenas, que cono-
cedores de mi trabajo, no dudaban en avisarme 
de la aparición de nuevas imágenes de la Dama 
de Elche entre los papeles u objetos que recupe-
raban de empresas o casas antiguas.

En este escrito no describiré la totalidad de las 
imágenes de la Dama que hay en el Museo de 
Puçol, que son algo más de una cuarentena, sino 
que me detendré en aquellas que son únicas o 
que los acontecimientos han relegado al olvido.

Podemos clasi�carlas en imágenes impresas en 
papel, grabadas sobre otros materiales y escultu-
ra. Entre las primeras tenemos: anuncios, carte-
les, logotipos, fotografías, calendarios, tarjetas o 
páginas de libros y folletos. Entre las segundas 
hay: botellas, abanicos, banderines, pañuelos, un 
disco de vinilo y chapas. Solo encontramos una 
escultura.

Imágenes impresas en papel

De todos es sabido que la labor de recuperación 
del Museo de Puçol no se limita solamente a 
objetos de la vida cotidiana. Una parte importan-
te es la recuperación de la historia de la vida 
cotidiana. Para ello siempre intentan salvar toda 
la documentación escrita posible cuando les 
ceden los restos de una empresa, ya sea una sala 
de cine, una sombrerería o una droguería. Entre 
estos papeles se encuentran facturas, folletos 
publicitarios, albaranes, etc., que nos hablan de 
la cotidianidad perdida de hace unas decenas de 
años.

Anuncios

Cualquier empresa que se precie anuncia sus 
productos en los medios de comunicación, de 
este modo se pretende dar a conocer además la 
dirección y el teléfono de su razón social, así 
como su logotipo. Este es el caso de los anuncios 
de mediados del siglo XX que podemos encon-
trar en el semanario Elche o en la revista Festa 
D’Elig.

También encontramos planchas de cartón publi-
citarias como la de la aseguradora Mutualidad 
Patronal Ilicitana, que está impresa y grabada en 
relieve, mide 12 x 32 cm y la realizó Relieves Basa 
y Pagés, S.A

Son curiosos dos cartones grabados de la antigua 
droguería Seguí de la calle Salvador, en los que se 
anuncia el precio de una colonia titulada Dama 
de Elche, desconocemos las fechas, pero nos 
llama la atención la disparidad de precios 4 
pts./litro y 8 pts./litro. Miden 17 x 14 cm y en este 
caso no aparece la imagen de la Dama..

No menos curioso es el anuncio que muestra la 
parte trasera de un autobús urbano de la línea nº 
3 de la década de 1960. En él se puede leer: “La 
mejor confección La Dama de Elche, trajes… 
(Corbys) gabardinas”. La escena se recoge en la 
parada de la Plaza Mayor, en la acera del Ayunta-
miento, nótese que el trá�co discurre en dos 
direcciones, al fondo a la izquierda se ve el edi�-
cio del BBVA actual.

Carteles

Entre los carteles que conserva el Museo de 
Puçol destacamos el de las �estas de Elche de 
1925, su autor fue Pedro Pérez Doló y mide 11,5 
x 22 cm. En él se ve a una muchacha vestida de 
valenciana que apoya su mano derecha sobre el 
escudo de Elche. Sobre ella está la Dama de Elche 
y unas palmeras. En el lado contrario, una 
columna sostiene un arco de herradura, en este 
se ve la palmera imperial en el rincón derecho. 
Una banda inclinada lleva la leyenda. Del cielo 
cuelga una magrana del Misteri con el ángel 
portador de la palma y al fondo se descubren los 
edi�cios de la ciudad, con el puente de Canalejas 
en primer término.

Otro cartel que podemos ver es el que anuncia el 
Misteri de 1933, el motivo principal es Calendu-
ra, que toca la campana, bajo él se ve la magrana 
abierta con el ángel en su interior y en la franja 
inferior, entre los motivos del escudo de la 
ciudad y la Dama de Elche, se lee: Representa-
ción del “Misterio de Elche” (siglo XIII) 13-14 y 

15 de agosto. Junta Nacional de la Música y 
Teatros Líricos. En el museo se conserva uno 
original restaurado, está �rmado por Mollá y 
mide 1,60 x 0,95 m, está impreso por Imp. y Lit. 
Ortega-Valencia. También se conserva otro a 
menor tamaño que es una reproducción.

Otros carteles con la Dama de Elche, aunque más 
modernos, son: el de La Glorieta de 1991, un 
cartel turístico de 1996 y otro de 1997.

El primero anunciaba la exposición que se hizo 
sobre los cambios sufridos por este entrañable 
espacio de la ciudad, en él aparecen trece 
fotografías alusivas, tres de ellas con la Dama de 
Elche erigida por la Sociedad Blanco y Negro. El 
de 1996 fue publicado por el Área de Fomento y 
Turismo del Ayto. de Elche. En él hay una 
fotografía de la dama y las palabras Elche – Elx. 
El de 1997 se hace eco del programa de actos con 
motivo de la reivindicación del traslado tempo-
ral de la Dama de Elche a la ciudad con motivo 
del primer centenario de su descubrimiento.

Logotipos

Destacamos sobretodo estos cuatro por su 
diseño y su importancia.

La librería Atenea de las Cuatro Esquinas de 
Elche, a mediados del siglo XX publicó la Colec-
ción Íllice (segunda época), se trataba de unos 
libritos de pequeño formato y de temas ilicita-
nos, de entre ellos destacaron por su popularidad 
los de comedias de teatro como “Tio, yo vull ser 
gos” y “El Tenorio de Alsabares”. Como logotipo 
utilizaba una imagen de la Dama de Elche en 
vista de tres cuartos rodeada por un óvalo 
formado por una hoja de olivo, una palma y las 
palabras Colección Íllice.

Encontramos un dibujo a plumilla, basado en 
uno anterior de Pedro Ibarra, en el que se ve la 
Dama de Elche de tres cuartos sobre un capitel 
romano de la Alcudia de Elche y en el que se lee 

en dos líneas ex-libris / A. Ramos Folqués, es 
curioso destacar que el hijo del mencionado, 
Rafael Ramos, publica el ex-libris de su padre en 
Documentos y re�exiones sobre una Dama, en 
2003, con ligeras diferencias. Suponemos que 
este original pudo servir de base para el ex-libris 
de�nitivo.

Otra empresa editorial, en este caso de Madrid, 
la Editora Nacional, edita libros de arte bajo el 
título de colección de Sello de Arte cuyo logotipo 
era un sello de correos rectangular con una 
imagen frontal de la Dama de Elche.

Por último, citamos un logotipo de una empresa 
ilicitana de 1946, Calzados Soler y Micó, forma-
do por dos zapatos de señora de tacón cuyas 
punteras se ciñen a una imagen frontal de la 
Dama de Elche formando un conjunto altamente 
simétrico.

Fotografías

Los fondos fotográ�cos del Museo de Puçol son 
muy extensos, sin embargo, las fotografías de la 
Dama de Elche son escasas. Pero disponemos de 
tres que son emblemáticas, la primera corres-
ponde a una tarjeta que ilustra una de las prime-
ras fotografías que realizó José Picó el 5 de agosto 
de 1897 (la incluimos en este apartado y no en el 
de tarjetas por su calidad fotográ�ca), la siguien-
te es una fotografía atribuida a Pedro Ibarra que 
fue muy utilizada.

La primera fotografía se publica en una tarjeta 
numerada con el 13 y en la que se puede leer: 
Elche. Busto encontrado en 1897. Se trata de una 
de las fotografías realizadas al día siguiente de su 
descubrimiento. Nótese la intensidad de la luz 
solar que baña la estatua. Es una fotografía 

tomada en el exterior, incluso nos atreveríamos a 
decir que se tomó hacia el mediodía en Elche.
La segunda fotografía ya es de interior, la luz le 
llega a la estatua desde la izquierda, no sabemos 
exactamente quién la realizó. Fue utilizada en 
muchas ocasiones y fue muy copiada, incluso se 
la llegó a colorear.

La tercera fotografía es de la reproducción que 
fue erigida por suscripción popular en 1930 en la 
Glorieta, promovida por la sociedad “Blanco y 
Negro”, estaba sobre un pedestal de 1,58 m, todo 
en piedra de las canteras de Almorquí, de Monó-
var. Su autor fue el escultor José Conrado Alca-
raz, de Monóvar. Tras la remodelación de la 
Glorieta en 1967 fue trasladada al Parque Muni-
cipal. A �nales de los años 80 sufrió el vandalis-
mo de unos gamberros y perdió un rodete. Más 
tarde, en 1990, desapareció.
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Calendarios

Cuando el Elche C.F. estaba en primera división 
era tradicional que la empresa Grá�cas Roque 
Sepulcre publicara un calendario con motivos 
futbolísticos para ensalzar al equipo de la ciudad. 
En ellos siempre aparecía un cohete o nave espa-

cial que ayudaba al equipo a subir o a mantener-
se en la categoría. En el correspondiente al año 
1962 se aprecia un motivo bajo el cohete que 
representa a Elche, podemos ver entre las palme-
ras a la Dama de Elche, la Calahorra y la cúpula 
de Santa María.

Tarjetas

La primera tarjeta corresponde a una imagen del 
Parque Municipal, concretamente al estanque 
alargado situado a la entrada del actual Centro 
de Visitantes, el popular Huevo. La reproducción 
de Dama de Elche que aparece en la imagen 
nunca estuvo en ese lugar, se colocó allí para 
realizar la fotografía. Publicada por la empresa 
Kolor-Zerkowitz, de Barcelona. Desconocemos 
la fecha exacta, pero podemos encuadrarla en la 
década de 1960 o 1970.

La siguiente tarjeta muestra un jardín de palme-
ras y se adivina un pedestal con la Dama de 
Elche. En el reverso dice que el paraje es el Hort 
de Baix, pero en realidad se trata del Hort del Gat 
cuando era propiedad de Antonio Pascual 
Ferrández. También desconocemos su fecha de 
publicación, pero creemos que es coetánea de la 
anterior.

Las dos siguientes corresponden a la reproduc-
ción de la Dama de Elche de la Glorieta, la 
primera, de la Colección Escudo de Oro, mues-
tra este rincón en su estado normal; la otra mues-
tra un momento único, la nevada del 4 de febrero 
de 1954.

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

Libros

Incluimos aquí la Nueva Guía General de Elche, 
de 1946, es un verdadero libro de consulta a 
modo de directorio industrial y comercial de la 
ciudad. Mide 15 x 20 cm y en su interior hay 
profusión de anuncios. En la portada hay un 
dibujo �rmado por García Sempere en el que 
aparece entre palmeras una industria con alta 
chimenea humeante, sobre ella está la Dama de 
Elche.

También encontramos tan sólo la portada recor-
tada de la obra Desventura, misterio y rescate de 
la Dama de Elche, de Juan Orts Román, sus 
medidas son 18 x 14,5 cm. Editado en 1957 por 
Ediciones Huerto del Cura. La mayor parte de la 
portada la ocupa una fotografía de la Dama de 
Elche.

Revistas

Encontramos dos revistas de la década de 1920 
que ostentan la Dama de Elche en sus portadas, 
nos referimos al semanario Levante y Elche 
(revista semanal).

El semanario Levante en el número del 20 de 
octubre de 1925 reproduce en su portada un 
dibujo de la Dama de Elche a plumilla bajo el que 
se puede leer: El famoso busto de Elche / que se 

conserva en el Museo de Louvre, en París / 
dibujo a pluma de Pedro Ibarra.

La otra publicación, la revista semanal Elche, 
surgió como resultado de la fusión de otras ante-
riores, Nueva Ilice y la mencionada Levante, se 
publicaron 316 números, el primero el 10 de 
julio de 1927 y el último el 17 de diciembre de 
1933. En los veinticuatro primeros ejemplares la 
portada, de estilo neoclásico, mostraba en el 
frontón una imagen de la Dama de Elche.

Folletos

Podemos ver el programa de las �estas de Elche 
de 1929, impreso por la Imprenta Moderna, que 
muestra una fotografía de la Dama de Elche en 
su portada, que tomó en su día José Picó. Mide 
12 x 17 cm.

Dibujo

En la Revista Festa d’Elig de 1958 aparece publi-
cado este dibujo a dos tintas, negro y amarillo, 
�rmado por T. Soler. Ilustra una página titulada 
Tríptico de Sonetos: La Palmera, La Dama de 
Elche y El Misterio, el autor de los mismos es A. 
Marquerie.

Imágenes grabadas

En ocasiones es difícil encasillar una de estas 
imágenes de la Dama de Elche en un apartado 
concreto, en este artículo hemos decidido agru-
parlas en dos: las impresas en papel y las graba-
das en otros materiales. Sin embargo, encontra-
mos el caso de las botellas que suelen estar graba-
das a fuego o que pueden llevar una etiqueta de 
papel pegada. Hemos considerado que la etique-
ta es parte integrante de la botella de forma 
inseparable y por ello hemos agrupado a todas 
las botellas en el apartado de imágenes grabadas.

Botellas

Entre las botellas que tienen etiqueta de papel 
tenemos una de Anís País, de la fábrica de licores 
de la Viuda de Mariano Pérez Sánchez. Se trata 
de la típica botella de vidrio incoloro y transpa-
rente, cuya super�cie cilíndrica está grabada con 
una cuadrícula de pirámides truncadas de 
pequeño tamaño y que una vez vacía puede ser 
usada como instrumento musical (güiro o raspa-
dor de calabaza). La etiqueta tiene forma de 
rombo y está impresa a todo color, en el centro 
destaca la imagen de la Dama de Elche, también 
coloreada.

Otra botella de la misma fábrica de licores, pero 
en este caso de café-licor, se conserva todavía 
llena, sin descorchar. El vidrio de la botella está 
decorado, excepto en la zona de la etiqueta, que 
es liso. La etiqueta rodea el cuerpo de la botella, 
también es a color, pero la imagen central de la 

Dama de Elche, encerrada en un óvalo es bicro-
ma, rojiza con trazos negros.

Hay otra botella de Moscatel superior, de la que 
desconocemos su fábrica de origen, aunque 
suponemos que también es de la Viuda de Maria-
no Pérez Sánchez. Las características son simila-
res a la de café-licor, aunque la decoración a base 
de �orones es más rica. La etiqueta es blanca con 
la Dama de Elche de trazos rojizos y la palabra 
Moscatel en negro.

Entre las botellas grabadas tenemos dos de Espu-
mosos Soler, una es un sifón y la otra una botella 
de gaseosa. Ambas son de vidrio incoloro y 
transparente y la etiqueta grabada es similar. La 
etiqueta es un óvalo blanco per�lado de rojo, en 
la parte derecha está la imagen de la Dama de 
Elche en trazo blanco y sobre el vidrio transpa-
rente.

Abanicos

Encontramos dos abanicos del tipo paipai, es 
decir, una super�cie rígida de cartón a la que va 
unida una varilla para su manipulación. Se trata 
de dos reclamos publicitarios, uno de la farmacia 
de Manuel Pomares, de la calle Canalejas, 39 
(actual Corredera) y otro del almacén de mue-
bles La Competidora, de la calla Ramón y Cajal, 
7.

Banderines

La empresa Monferval realizó unos banderines 
que regalaba a sus clientes. Siempre eran de 
temas ilicitanos, el escudo de la ciudad, el parque 
municipal o la Dama de Elche. Entre estos 
banderines es curioso uno dedicado al Elche 
Club de Fútbol, en él aparece el escudo de la 
entidad franjiverde con varias modi�caciones, 
como la pérdida de particiones y los colores 
grana y azul en favor de una única faja verde 
sobre blanco, una cuatribarrada en la punta, un 
balón en el centro, etc. Pero lo que más nos llama 
la atención es la sustitución de la matrona 
romana por la Dama de Elche.

Pañuelos

Entre la lencería y ropa que se conserva en el 
museo encontramos unos pañuelitos, todavía 
enfundados en plástico, con la imagen de la 
Dama de Elche. Se trata de una serigrafía a color 
con una imagen de tres cuartos. Están fabricados 
en Salamanca.

Disco de vinilo

Otra pieza de museo, un disco de vinilo con el 
pasodoble / marcha militar La Dama de Elche, 
del compositor Aureliano Botella. Editado por la 
casa Odeón de Barcelona, el disco conserva el 
envoltorio del comercio de música del propio 
Aureliano.

Chapas

Entre los miles de artículos de la droguería Seguí 
encontramos una chapa de metal esmaltada con 
una imagen de la Dama de Elche y dos palmeras 
de fondo. La chapa tiene forma de escudo, mide 
unos 10 cm y está ligeramente combada como 
para adherirse a una super�cie concreta, nos 
recuerda las chapas turísticas que se colocaban 
en las carrocerías de los coches o de las “Vespas” 
para poder presumir de origen.

Otra chapa, en este caso un cliché de imprenta, se 
puede ver en la sección que recrea la imprenta 
Viuda de Monserrate. Es una lámina metálica de 
unos 15 cm de alto que convenientemente mon-
tada en un bastidor podía incluirse su imagen en 
un anuncio, un cartel o lo que fuera necesario.

Escultura

Por último, mostramos esta escultura de la Dama 
de Elche realizada con hebillas de calzado. Su 
autor es Antonio Ródenas Maciá y la hizo en 
1973, está montada sobre una base de mármol y 
en la actualidad se encuentra en el Museo de 
Puçol para su restauración, pero no descartamos 
una futura donación de esta pieza de forma 
de�nitiva.

En los fondos del Museo de Puçol todavía 
quedan más Damas de Elche, algunas están en 
las portadas de libros que todavía se pueden 
comprar en las librerías, otras son imágenes 
archirrepetidas de la misma fotografía y que hoy 
en día carecen de interés para este artículo. Y, por 
último, quedan aquellas que todavía no hemos 
descubierto, las que se encuentran entre los 
papeles aún sin revisar, entre la última donación 
que está en la caja del almacén esperando que 
alguien la desempolve del pasado.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.

Introducción

La Dama de Elche siempre me ha fascinado, no 
solo por lo que signi�ca, sino también por ser la 
pieza ibérica de escultura mejor conservada. 
Desde hace varios años la estudio y procuro leer 
todo lo que se publica sobre ella. Empecé escri-
biendo unos artículos sobre la Dama para la 
revista Pobladores de Elche en 1995 y en 2000 
publiqué un libro en el que hacía un análisis 
tecnológico y artístico sobre esta escultura.

Al principio tuve que ceñirme a un estudio 
fotográ�co de la misma. Recogía todas las 
imágenes que podrían servir para mi objetivo. 
Las enciclopedias, los libros de arte y las tarjetas 
postales fueron las primeras publicaciones en las 
que tuve que basar mi trabajo. Descubrí que en 
ocasiones las imágenes que se publicaban no 
correspondían a la auténtica Dama sino a las 
reproducciones que de ella se habían realizado. 
Esto añadía un obstáculo a mi investigación, ya 
que nunca se había realizado una copia exacta de 
la pieza, lo que signi�caba que debía ser cauto al 
mencionar los detalles de la escultura. A veces se 
trataba de imágenes invertidas de forma especu-
lar, es decir, con la parte izquierda en la derecha 
y viceversa. La solución fue sencilla, viajé al 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y 
conseguí realizar las fotografías necesarias para 
mi trabajo.

Sin embargo, este proceso de indagación se 
convirtió en un juego para mí y empecé a colec-
cionar imágenes de la Dama de Elche en las que 
me gustaba descubrir las diferencias con el origi-
nal.

La imagen y el nombre de la Dama de Elche

La imagen de la Dama se ha utilizado en demasía 
y debido a su di�cultad en la reproducción se la 
esquematiza hasta rayar en el cubismo o el 
impresionismo. Se la utiliza como emblema 
empresarial o en pinturas de famosos artistas. Se 
la reproduce en sellos, décimos de lotería, carte-
les, etc.

Todos los ilicitanos y habitantes de Elche cono-
cen a la Dama de Elche. Todos han oído hablar 
de ella, de sus peripecias y de la reivindicación 
para que regrese a Elche, pero pocos son los que 
verdaderamente se han detenido a mirarla con 
paciencia.

La profusión de imágenes que tenemos de ella 
hacen confusa la imagen real, nos hemos acos-
tumbrado tanto a ver sus reproducciones en las 
tiendas de regalos, o en los letreros de los comer-
cios, que la verdadera imagen de la Dama de 
Elche, que una vez vimos, la recordamos a través 
de una neblina que enturbia sus rasgos. Los 
jóvenes son los que más confunden su imagen, 
quizá porque nunca han visto a la verdadera y 
para ellos las fotografías de los libros de arte son 
las únicas referencias. De la Dama de Elche se 
recuerda bien su mirada perdida, que es un busto 
y sus grandes rodetes a ambos lados de la cara. 
Pocos son capaces de decir el número de collares 
que luce, o de explicar cómo es su espalda u otros 
detalles.

Por último, y como máxima simpli�cación de la 
Dama de Elche, se suele emplear solo su nombre 
obviando la compleja imagen y apelando a su 
memorización. En algún caso podremos encon-
trar un acrónimo como el famoso DAM[a 
de]EL[che] de una fábrica de dulces.

Las Damas del Museo de Puçol

En el Museo de Puçol siempre he encontrado la 
ayuda y el apoyo de sus responsables. Sobre todo, 
Fernando García y Antonio Ródenas, que cono-
cedores de mi trabajo, no dudaban en avisarme 
de la aparición de nuevas imágenes de la Dama 
de Elche entre los papeles u objetos que recupe-
raban de empresas o casas antiguas.

En este escrito no describiré la totalidad de las 
imágenes de la Dama que hay en el Museo de 
Puçol, que son algo más de una cuarentena, sino 
que me detendré en aquellas que son únicas o 
que los acontecimientos han relegado al olvido.

Podemos clasi�carlas en imágenes impresas en 
papel, grabadas sobre otros materiales y escultu-
ra. Entre las primeras tenemos: anuncios, carte-
les, logotipos, fotografías, calendarios, tarjetas o 
páginas de libros y folletos. Entre las segundas 
hay: botellas, abanicos, banderines, pañuelos, un 
disco de vinilo y chapas. Solo encontramos una 
escultura.

Imágenes impresas en papel

De todos es sabido que la labor de recuperación 
del Museo de Puçol no se limita solamente a 
objetos de la vida cotidiana. Una parte importan-
te es la recuperación de la historia de la vida 
cotidiana. Para ello siempre intentan salvar toda 
la documentación escrita posible cuando les 
ceden los restos de una empresa, ya sea una sala 
de cine, una sombrerería o una droguería. Entre 
estos papeles se encuentran facturas, folletos 
publicitarios, albaranes, etc., que nos hablan de 
la cotidianidad perdida de hace unas decenas de 
años.

Anuncios

Cualquier empresa que se precie anuncia sus 
productos en los medios de comunicación, de 
este modo se pretende dar a conocer además la 
dirección y el teléfono de su razón social, así 
como su logotipo. Este es el caso de los anuncios 
de mediados del siglo XX que podemos encon-
trar en el semanario Elche o en la revista Festa 
D’Elig.

También encontramos planchas de cartón publi-
citarias como la de la aseguradora Mutualidad 
Patronal Ilicitana, que está impresa y grabada en 
relieve, mide 12 x 32 cm y la realizó Relieves Basa 
y Pagés, S.A

Son curiosos dos cartones grabados de la antigua 
droguería Seguí de la calle Salvador, en los que se 
anuncia el precio de una colonia titulada Dama 
de Elche, desconocemos las fechas, pero nos 
llama la atención la disparidad de precios 4 
pts./litro y 8 pts./litro. Miden 17 x 14 cm y en este 
caso no aparece la imagen de la Dama..

No menos curioso es el anuncio que muestra la 
parte trasera de un autobús urbano de la línea nº 
3 de la década de 1960. En él se puede leer: “La 
mejor confección La Dama de Elche, trajes… 
(Corbys) gabardinas”. La escena se recoge en la 
parada de la Plaza Mayor, en la acera del Ayunta-
miento, nótese que el trá�co discurre en dos 
direcciones, al fondo a la izquierda se ve el edi�-
cio del BBVA actual.

Carteles

Entre los carteles que conserva el Museo de 
Puçol destacamos el de las �estas de Elche de 
1925, su autor fue Pedro Pérez Doló y mide 11,5 
x 22 cm. En él se ve a una muchacha vestida de 
valenciana que apoya su mano derecha sobre el 
escudo de Elche. Sobre ella está la Dama de Elche 
y unas palmeras. En el lado contrario, una 
columna sostiene un arco de herradura, en este 
se ve la palmera imperial en el rincón derecho. 
Una banda inclinada lleva la leyenda. Del cielo 
cuelga una magrana del Misteri con el ángel 
portador de la palma y al fondo se descubren los 
edi�cios de la ciudad, con el puente de Canalejas 
en primer término.

Otro cartel que podemos ver es el que anuncia el 
Misteri de 1933, el motivo principal es Calendu-
ra, que toca la campana, bajo él se ve la magrana 
abierta con el ángel en su interior y en la franja 
inferior, entre los motivos del escudo de la 
ciudad y la Dama de Elche, se lee: Representa-
ción del “Misterio de Elche” (siglo XIII) 13-14 y 

15 de agosto. Junta Nacional de la Música y 
Teatros Líricos. En el museo se conserva uno 
original restaurado, está �rmado por Mollá y 
mide 1,60 x 0,95 m, está impreso por Imp. y Lit. 
Ortega-Valencia. También se conserva otro a 
menor tamaño que es una reproducción.

Otros carteles con la Dama de Elche, aunque más 
modernos, son: el de La Glorieta de 1991, un 
cartel turístico de 1996 y otro de 1997.

El primero anunciaba la exposición que se hizo 
sobre los cambios sufridos por este entrañable 
espacio de la ciudad, en él aparecen trece 
fotografías alusivas, tres de ellas con la Dama de 
Elche erigida por la Sociedad Blanco y Negro. El 
de 1996 fue publicado por el Área de Fomento y 
Turismo del Ayto. de Elche. En él hay una 
fotografía de la dama y las palabras Elche – Elx. 
El de 1997 se hace eco del programa de actos con 
motivo de la reivindicación del traslado tempo-
ral de la Dama de Elche a la ciudad con motivo 
del primer centenario de su descubrimiento.

Logotipos

Destacamos sobretodo estos cuatro por su 
diseño y su importancia.

La librería Atenea de las Cuatro Esquinas de 
Elche, a mediados del siglo XX publicó la Colec-
ción Íllice (segunda época), se trataba de unos 
libritos de pequeño formato y de temas ilicita-
nos, de entre ellos destacaron por su popularidad 
los de comedias de teatro como “Tio, yo vull ser 
gos” y “El Tenorio de Alsabares”. Como logotipo 
utilizaba una imagen de la Dama de Elche en 
vista de tres cuartos rodeada por un óvalo 
formado por una hoja de olivo, una palma y las 
palabras Colección Íllice.

Encontramos un dibujo a plumilla, basado en 
uno anterior de Pedro Ibarra, en el que se ve la 
Dama de Elche de tres cuartos sobre un capitel 
romano de la Alcudia de Elche y en el que se lee 

en dos líneas ex-libris / A. Ramos Folqués, es 
curioso destacar que el hijo del mencionado, 
Rafael Ramos, publica el ex-libris de su padre en 
Documentos y re�exiones sobre una Dama, en 
2003, con ligeras diferencias. Suponemos que 
este original pudo servir de base para el ex-libris 
de�nitivo.

Otra empresa editorial, en este caso de Madrid, 
la Editora Nacional, edita libros de arte bajo el 
título de colección de Sello de Arte cuyo logotipo 
era un sello de correos rectangular con una 
imagen frontal de la Dama de Elche.

Por último, citamos un logotipo de una empresa 
ilicitana de 1946, Calzados Soler y Micó, forma-
do por dos zapatos de señora de tacón cuyas 
punteras se ciñen a una imagen frontal de la 
Dama de Elche formando un conjunto altamente 
simétrico.

Fotografías

Los fondos fotográ�cos del Museo de Puçol son 
muy extensos, sin embargo, las fotografías de la 
Dama de Elche son escasas. Pero disponemos de 
tres que son emblemáticas, la primera corres-
ponde a una tarjeta que ilustra una de las prime-
ras fotografías que realizó José Picó el 5 de agosto 
de 1897 (la incluimos en este apartado y no en el 
de tarjetas por su calidad fotográ�ca), la siguien-
te es una fotografía atribuida a Pedro Ibarra que 
fue muy utilizada.

La primera fotografía se publica en una tarjeta 
numerada con el 13 y en la que se puede leer: 
Elche. Busto encontrado en 1897. Se trata de una 
de las fotografías realizadas al día siguiente de su 
descubrimiento. Nótese la intensidad de la luz 
solar que baña la estatua. Es una fotografía 

tomada en el exterior, incluso nos atreveríamos a 
decir que se tomó hacia el mediodía en Elche.
La segunda fotografía ya es de interior, la luz le 
llega a la estatua desde la izquierda, no sabemos 
exactamente quién la realizó. Fue utilizada en 
muchas ocasiones y fue muy copiada, incluso se 
la llegó a colorear.

La tercera fotografía es de la reproducción que 
fue erigida por suscripción popular en 1930 en la 
Glorieta, promovida por la sociedad “Blanco y 
Negro”, estaba sobre un pedestal de 1,58 m, todo 
en piedra de las canteras de Almorquí, de Monó-
var. Su autor fue el escultor José Conrado Alca-
raz, de Monóvar. Tras la remodelación de la 
Glorieta en 1967 fue trasladada al Parque Muni-
cipal. A �nales de los años 80 sufrió el vandalis-
mo de unos gamberros y perdió un rodete. Más 
tarde, en 1990, desapareció.

Calendarios

Cuando el Elche C.F. estaba en primera división 
era tradicional que la empresa Grá�cas Roque 
Sepulcre publicara un calendario con motivos 
futbolísticos para ensalzar al equipo de la ciudad. 
En ellos siempre aparecía un cohete o nave espa-

cial que ayudaba al equipo a subir o a mantener-
se en la categoría. En el correspondiente al año 
1962 se aprecia un motivo bajo el cohete que 
representa a Elche, podemos ver entre las palme-
ras a la Dama de Elche, la Calahorra y la cúpula 
de Santa María.
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Tarjetas

La primera tarjeta corresponde a una imagen del 
Parque Municipal, concretamente al estanque 
alargado situado a la entrada del actual Centro 
de Visitantes, el popular Huevo. La reproducción 
de Dama de Elche que aparece en la imagen 
nunca estuvo en ese lugar, se colocó allí para 
realizar la fotografía. Publicada por la empresa 
Kolor-Zerkowitz, de Barcelona. Desconocemos 
la fecha exacta, pero podemos encuadrarla en la 
década de 1960 o 1970.

La siguiente tarjeta muestra un jardín de palme-
ras y se adivina un pedestal con la Dama de 
Elche. En el reverso dice que el paraje es el Hort 
de Baix, pero en realidad se trata del Hort del Gat 
cuando era propiedad de Antonio Pascual 
Ferrández. También desconocemos su fecha de 
publicación, pero creemos que es coetánea de la 
anterior.

Las dos siguientes corresponden a la reproduc-
ción de la Dama de Elche de la Glorieta, la 
primera, de la Colección Escudo de Oro, mues-
tra este rincón en su estado normal; la otra mues-
tra un momento único, la nevada del 4 de febrero 
de 1954.

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

Libros

Incluimos aquí la Nueva Guía General de Elche, 
de 1946, es un verdadero libro de consulta a 
modo de directorio industrial y comercial de la 
ciudad. Mide 15 x 20 cm y en su interior hay 
profusión de anuncios. En la portada hay un 
dibujo �rmado por García Sempere en el que 
aparece entre palmeras una industria con alta 
chimenea humeante, sobre ella está la Dama de 
Elche.

También encontramos tan sólo la portada recor-
tada de la obra Desventura, misterio y rescate de 
la Dama de Elche, de Juan Orts Román, sus 
medidas son 18 x 14,5 cm. Editado en 1957 por 
Ediciones Huerto del Cura. La mayor parte de la 
portada la ocupa una fotografía de la Dama de 
Elche.

Revistas

Encontramos dos revistas de la década de 1920 
que ostentan la Dama de Elche en sus portadas, 
nos referimos al semanario Levante y Elche 
(revista semanal).

El semanario Levante en el número del 20 de 
octubre de 1925 reproduce en su portada un 
dibujo de la Dama de Elche a plumilla bajo el que 
se puede leer: El famoso busto de Elche / que se 

conserva en el Museo de Louvre, en París / 
dibujo a pluma de Pedro Ibarra.

La otra publicación, la revista semanal Elche, 
surgió como resultado de la fusión de otras ante-
riores, Nueva Ilice y la mencionada Levante, se 
publicaron 316 números, el primero el 10 de 
julio de 1927 y el último el 17 de diciembre de 
1933. En los veinticuatro primeros ejemplares la 
portada, de estilo neoclásico, mostraba en el 
frontón una imagen de la Dama de Elche.

Folletos

Podemos ver el programa de las �estas de Elche 
de 1929, impreso por la Imprenta Moderna, que 
muestra una fotografía de la Dama de Elche en 
su portada, que tomó en su día José Picó. Mide 
12 x 17 cm.

Dibujo

En la Revista Festa d’Elig de 1958 aparece publi-
cado este dibujo a dos tintas, negro y amarillo, 
�rmado por T. Soler. Ilustra una página titulada 
Tríptico de Sonetos: La Palmera, La Dama de 
Elche y El Misterio, el autor de los mismos es A. 
Marquerie.

Imágenes grabadas

En ocasiones es difícil encasillar una de estas 
imágenes de la Dama de Elche en un apartado 
concreto, en este artículo hemos decidido agru-
parlas en dos: las impresas en papel y las graba-
das en otros materiales. Sin embargo, encontra-
mos el caso de las botellas que suelen estar graba-
das a fuego o que pueden llevar una etiqueta de 
papel pegada. Hemos considerado que la etique-
ta es parte integrante de la botella de forma 
inseparable y por ello hemos agrupado a todas 
las botellas en el apartado de imágenes grabadas.

Botellas

Entre las botellas que tienen etiqueta de papel 
tenemos una de Anís País, de la fábrica de licores 
de la Viuda de Mariano Pérez Sánchez. Se trata 
de la típica botella de vidrio incoloro y transpa-
rente, cuya super�cie cilíndrica está grabada con 
una cuadrícula de pirámides truncadas de 
pequeño tamaño y que una vez vacía puede ser 
usada como instrumento musical (güiro o raspa-
dor de calabaza). La etiqueta tiene forma de 
rombo y está impresa a todo color, en el centro 
destaca la imagen de la Dama de Elche, también 
coloreada.

Otra botella de la misma fábrica de licores, pero 
en este caso de café-licor, se conserva todavía 
llena, sin descorchar. El vidrio de la botella está 
decorado, excepto en la zona de la etiqueta, que 
es liso. La etiqueta rodea el cuerpo de la botella, 
también es a color, pero la imagen central de la 

Dama de Elche, encerrada en un óvalo es bicro-
ma, rojiza con trazos negros.

Hay otra botella de Moscatel superior, de la que 
desconocemos su fábrica de origen, aunque 
suponemos que también es de la Viuda de Maria-
no Pérez Sánchez. Las características son simila-
res a la de café-licor, aunque la decoración a base 
de �orones es más rica. La etiqueta es blanca con 
la Dama de Elche de trazos rojizos y la palabra 
Moscatel en negro.

Entre las botellas grabadas tenemos dos de Espu-
mosos Soler, una es un sifón y la otra una botella 
de gaseosa. Ambas son de vidrio incoloro y 
transparente y la etiqueta grabada es similar. La 
etiqueta es un óvalo blanco per�lado de rojo, en 
la parte derecha está la imagen de la Dama de 
Elche en trazo blanco y sobre el vidrio transpa-
rente.

Abanicos

Encontramos dos abanicos del tipo paipai, es 
decir, una super�cie rígida de cartón a la que va 
unida una varilla para su manipulación. Se trata 
de dos reclamos publicitarios, uno de la farmacia 
de Manuel Pomares, de la calle Canalejas, 39 
(actual Corredera) y otro del almacén de mue-
bles La Competidora, de la calla Ramón y Cajal, 
7.

Banderines

La empresa Monferval realizó unos banderines 
que regalaba a sus clientes. Siempre eran de 
temas ilicitanos, el escudo de la ciudad, el parque 
municipal o la Dama de Elche. Entre estos 
banderines es curioso uno dedicado al Elche 
Club de Fútbol, en él aparece el escudo de la 
entidad franjiverde con varias modi�caciones, 
como la pérdida de particiones y los colores 
grana y azul en favor de una única faja verde 
sobre blanco, una cuatribarrada en la punta, un 
balón en el centro, etc. Pero lo que más nos llama 
la atención es la sustitución de la matrona 
romana por la Dama de Elche.

Pañuelos

Entre la lencería y ropa que se conserva en el 
museo encontramos unos pañuelitos, todavía 
enfundados en plástico, con la imagen de la 
Dama de Elche. Se trata de una serigrafía a color 
con una imagen de tres cuartos. Están fabricados 
en Salamanca.

Disco de vinilo

Otra pieza de museo, un disco de vinilo con el 
pasodoble / marcha militar La Dama de Elche, 
del compositor Aureliano Botella. Editado por la 
casa Odeón de Barcelona, el disco conserva el 
envoltorio del comercio de música del propio 
Aureliano.

Chapas

Entre los miles de artículos de la droguería Seguí 
encontramos una chapa de metal esmaltada con 
una imagen de la Dama de Elche y dos palmeras 
de fondo. La chapa tiene forma de escudo, mide 
unos 10 cm y está ligeramente combada como 
para adherirse a una super�cie concreta, nos 
recuerda las chapas turísticas que se colocaban 
en las carrocerías de los coches o de las “Vespas” 
para poder presumir de origen.

Otra chapa, en este caso un cliché de imprenta, se 
puede ver en la sección que recrea la imprenta 
Viuda de Monserrate. Es una lámina metálica de 
unos 15 cm de alto que convenientemente mon-
tada en un bastidor podía incluirse su imagen en 
un anuncio, un cartel o lo que fuera necesario.

Escultura

Por último, mostramos esta escultura de la Dama 
de Elche realizada con hebillas de calzado. Su 
autor es Antonio Ródenas Maciá y la hizo en 
1973, está montada sobre una base de mármol y 
en la actualidad se encuentra en el Museo de 
Puçol para su restauración, pero no descartamos 
una futura donación de esta pieza de forma 
de�nitiva.

En los fondos del Museo de Puçol todavía 
quedan más Damas de Elche, algunas están en 
las portadas de libros que todavía se pueden 
comprar en las librerías, otras son imágenes 
archirrepetidas de la misma fotografía y que hoy 
en día carecen de interés para este artículo. Y, por 
último, quedan aquellas que todavía no hemos 
descubierto, las que se encuentran entre los 
papeles aún sin revisar, entre la última donación 
que está en la caja del almacén esperando que 
alguien la desempolve del pasado.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.

Introducción

La Dama de Elche siempre me ha fascinado, no 
solo por lo que signi�ca, sino también por ser la 
pieza ibérica de escultura mejor conservada. 
Desde hace varios años la estudio y procuro leer 
todo lo que se publica sobre ella. Empecé escri-
biendo unos artículos sobre la Dama para la 
revista Pobladores de Elche en 1995 y en 2000 
publiqué un libro en el que hacía un análisis 
tecnológico y artístico sobre esta escultura.

Al principio tuve que ceñirme a un estudio 
fotográ�co de la misma. Recogía todas las 
imágenes que podrían servir para mi objetivo. 
Las enciclopedias, los libros de arte y las tarjetas 
postales fueron las primeras publicaciones en las 
que tuve que basar mi trabajo. Descubrí que en 
ocasiones las imágenes que se publicaban no 
correspondían a la auténtica Dama sino a las 
reproducciones que de ella se habían realizado. 
Esto añadía un obstáculo a mi investigación, ya 
que nunca se había realizado una copia exacta de 
la pieza, lo que signi�caba que debía ser cauto al 
mencionar los detalles de la escultura. A veces se 
trataba de imágenes invertidas de forma especu-
lar, es decir, con la parte izquierda en la derecha 
y viceversa. La solución fue sencilla, viajé al 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y 
conseguí realizar las fotografías necesarias para 
mi trabajo.

Sin embargo, este proceso de indagación se 
convirtió en un juego para mí y empecé a colec-
cionar imágenes de la Dama de Elche en las que 
me gustaba descubrir las diferencias con el origi-
nal.

La imagen y el nombre de la Dama de Elche

La imagen de la Dama se ha utilizado en demasía 
y debido a su di�cultad en la reproducción se la 
esquematiza hasta rayar en el cubismo o el 
impresionismo. Se la utiliza como emblema 
empresarial o en pinturas de famosos artistas. Se 
la reproduce en sellos, décimos de lotería, carte-
les, etc.

Todos los ilicitanos y habitantes de Elche cono-
cen a la Dama de Elche. Todos han oído hablar 
de ella, de sus peripecias y de la reivindicación 
para que regrese a Elche, pero pocos son los que 
verdaderamente se han detenido a mirarla con 
paciencia.

La profusión de imágenes que tenemos de ella 
hacen confusa la imagen real, nos hemos acos-
tumbrado tanto a ver sus reproducciones en las 
tiendas de regalos, o en los letreros de los comer-
cios, que la verdadera imagen de la Dama de 
Elche, que una vez vimos, la recordamos a través 
de una neblina que enturbia sus rasgos. Los 
jóvenes son los que más confunden su imagen, 
quizá porque nunca han visto a la verdadera y 
para ellos las fotografías de los libros de arte son 
las únicas referencias. De la Dama de Elche se 
recuerda bien su mirada perdida, que es un busto 
y sus grandes rodetes a ambos lados de la cara. 
Pocos son capaces de decir el número de collares 
que luce, o de explicar cómo es su espalda u otros 
detalles.

Por último, y como máxima simpli�cación de la 
Dama de Elche, se suele emplear solo su nombre 
obviando la compleja imagen y apelando a su 
memorización. En algún caso podremos encon-
trar un acrónimo como el famoso DAM[a 
de]EL[che] de una fábrica de dulces.

Las Damas del Museo de Puçol

En el Museo de Puçol siempre he encontrado la 
ayuda y el apoyo de sus responsables. Sobre todo, 
Fernando García y Antonio Ródenas, que cono-
cedores de mi trabajo, no dudaban en avisarme 
de la aparición de nuevas imágenes de la Dama 
de Elche entre los papeles u objetos que recupe-
raban de empresas o casas antiguas.

En este escrito no describiré la totalidad de las 
imágenes de la Dama que hay en el Museo de 
Puçol, que son algo más de una cuarentena, sino 
que me detendré en aquellas que son únicas o 
que los acontecimientos han relegado al olvido.

Podemos clasi�carlas en imágenes impresas en 
papel, grabadas sobre otros materiales y escultu-
ra. Entre las primeras tenemos: anuncios, carte-
les, logotipos, fotografías, calendarios, tarjetas o 
páginas de libros y folletos. Entre las segundas 
hay: botellas, abanicos, banderines, pañuelos, un 
disco de vinilo y chapas. Solo encontramos una 
escultura.

Imágenes impresas en papel

De todos es sabido que la labor de recuperación 
del Museo de Puçol no se limita solamente a 
objetos de la vida cotidiana. Una parte importan-
te es la recuperación de la historia de la vida 
cotidiana. Para ello siempre intentan salvar toda 
la documentación escrita posible cuando les 
ceden los restos de una empresa, ya sea una sala 
de cine, una sombrerería o una droguería. Entre 
estos papeles se encuentran facturas, folletos 
publicitarios, albaranes, etc., que nos hablan de 
la cotidianidad perdida de hace unas decenas de 
años.

Anuncios

Cualquier empresa que se precie anuncia sus 
productos en los medios de comunicación, de 
este modo se pretende dar a conocer además la 
dirección y el teléfono de su razón social, así 
como su logotipo. Este es el caso de los anuncios 
de mediados del siglo XX que podemos encon-
trar en el semanario Elche o en la revista Festa 
D’Elig.

También encontramos planchas de cartón publi-
citarias como la de la aseguradora Mutualidad 
Patronal Ilicitana, que está impresa y grabada en 
relieve, mide 12 x 32 cm y la realizó Relieves Basa 
y Pagés, S.A

Son curiosos dos cartones grabados de la antigua 
droguería Seguí de la calle Salvador, en los que se 
anuncia el precio de una colonia titulada Dama 
de Elche, desconocemos las fechas, pero nos 
llama la atención la disparidad de precios 4 
pts./litro y 8 pts./litro. Miden 17 x 14 cm y en este 
caso no aparece la imagen de la Dama..

No menos curioso es el anuncio que muestra la 
parte trasera de un autobús urbano de la línea nº 
3 de la década de 1960. En él se puede leer: “La 
mejor confección La Dama de Elche, trajes… 
(Corbys) gabardinas”. La escena se recoge en la 
parada de la Plaza Mayor, en la acera del Ayunta-
miento, nótese que el trá�co discurre en dos 
direcciones, al fondo a la izquierda se ve el edi�-
cio del BBVA actual.

Carteles

Entre los carteles que conserva el Museo de 
Puçol destacamos el de las �estas de Elche de 
1925, su autor fue Pedro Pérez Doló y mide 11,5 
x 22 cm. En él se ve a una muchacha vestida de 
valenciana que apoya su mano derecha sobre el 
escudo de Elche. Sobre ella está la Dama de Elche 
y unas palmeras. En el lado contrario, una 
columna sostiene un arco de herradura, en este 
se ve la palmera imperial en el rincón derecho. 
Una banda inclinada lleva la leyenda. Del cielo 
cuelga una magrana del Misteri con el ángel 
portador de la palma y al fondo se descubren los 
edi�cios de la ciudad, con el puente de Canalejas 
en primer término.

Otro cartel que podemos ver es el que anuncia el 
Misteri de 1933, el motivo principal es Calendu-
ra, que toca la campana, bajo él se ve la magrana 
abierta con el ángel en su interior y en la franja 
inferior, entre los motivos del escudo de la 
ciudad y la Dama de Elche, se lee: Representa-
ción del “Misterio de Elche” (siglo XIII) 13-14 y 

15 de agosto. Junta Nacional de la Música y 
Teatros Líricos. En el museo se conserva uno 
original restaurado, está �rmado por Mollá y 
mide 1,60 x 0,95 m, está impreso por Imp. y Lit. 
Ortega-Valencia. También se conserva otro a 
menor tamaño que es una reproducción.

Otros carteles con la Dama de Elche, aunque más 
modernos, son: el de La Glorieta de 1991, un 
cartel turístico de 1996 y otro de 1997.

El primero anunciaba la exposición que se hizo 
sobre los cambios sufridos por este entrañable 
espacio de la ciudad, en él aparecen trece 
fotografías alusivas, tres de ellas con la Dama de 
Elche erigida por la Sociedad Blanco y Negro. El 
de 1996 fue publicado por el Área de Fomento y 
Turismo del Ayto. de Elche. En él hay una 
fotografía de la dama y las palabras Elche – Elx. 
El de 1997 se hace eco del programa de actos con 
motivo de la reivindicación del traslado tempo-
ral de la Dama de Elche a la ciudad con motivo 
del primer centenario de su descubrimiento.

Logotipos

Destacamos sobretodo estos cuatro por su 
diseño y su importancia.

La librería Atenea de las Cuatro Esquinas de 
Elche, a mediados del siglo XX publicó la Colec-
ción Íllice (segunda época), se trataba de unos 
libritos de pequeño formato y de temas ilicita-
nos, de entre ellos destacaron por su popularidad 
los de comedias de teatro como “Tio, yo vull ser 
gos” y “El Tenorio de Alsabares”. Como logotipo 
utilizaba una imagen de la Dama de Elche en 
vista de tres cuartos rodeada por un óvalo 
formado por una hoja de olivo, una palma y las 
palabras Colección Íllice.

Encontramos un dibujo a plumilla, basado en 
uno anterior de Pedro Ibarra, en el que se ve la 
Dama de Elche de tres cuartos sobre un capitel 
romano de la Alcudia de Elche y en el que se lee 

en dos líneas ex-libris / A. Ramos Folqués, es 
curioso destacar que el hijo del mencionado, 
Rafael Ramos, publica el ex-libris de su padre en 
Documentos y re�exiones sobre una Dama, en 
2003, con ligeras diferencias. Suponemos que 
este original pudo servir de base para el ex-libris 
de�nitivo.

Otra empresa editorial, en este caso de Madrid, 
la Editora Nacional, edita libros de arte bajo el 
título de colección de Sello de Arte cuyo logotipo 
era un sello de correos rectangular con una 
imagen frontal de la Dama de Elche.

Por último, citamos un logotipo de una empresa 
ilicitana de 1946, Calzados Soler y Micó, forma-
do por dos zapatos de señora de tacón cuyas 
punteras se ciñen a una imagen frontal de la 
Dama de Elche formando un conjunto altamente 
simétrico.

Fotografías

Los fondos fotográ�cos del Museo de Puçol son 
muy extensos, sin embargo, las fotografías de la 
Dama de Elche son escasas. Pero disponemos de 
tres que son emblemáticas, la primera corres-
ponde a una tarjeta que ilustra una de las prime-
ras fotografías que realizó José Picó el 5 de agosto 
de 1897 (la incluimos en este apartado y no en el 
de tarjetas por su calidad fotográ�ca), la siguien-
te es una fotografía atribuida a Pedro Ibarra que 
fue muy utilizada.

La primera fotografía se publica en una tarjeta 
numerada con el 13 y en la que se puede leer: 
Elche. Busto encontrado en 1897. Se trata de una 
de las fotografías realizadas al día siguiente de su 
descubrimiento. Nótese la intensidad de la luz 
solar que baña la estatua. Es una fotografía 

tomada en el exterior, incluso nos atreveríamos a 
decir que se tomó hacia el mediodía en Elche.
La segunda fotografía ya es de interior, la luz le 
llega a la estatua desde la izquierda, no sabemos 
exactamente quién la realizó. Fue utilizada en 
muchas ocasiones y fue muy copiada, incluso se 
la llegó a colorear.

La tercera fotografía es de la reproducción que 
fue erigida por suscripción popular en 1930 en la 
Glorieta, promovida por la sociedad “Blanco y 
Negro”, estaba sobre un pedestal de 1,58 m, todo 
en piedra de las canteras de Almorquí, de Monó-
var. Su autor fue el escultor José Conrado Alca-
raz, de Monóvar. Tras la remodelación de la 
Glorieta en 1967 fue trasladada al Parque Muni-
cipal. A �nales de los años 80 sufrió el vandalis-
mo de unos gamberros y perdió un rodete. Más 
tarde, en 1990, desapareció.

Calendarios

Cuando el Elche C.F. estaba en primera división 
era tradicional que la empresa Grá�cas Roque 
Sepulcre publicara un calendario con motivos 
futbolísticos para ensalzar al equipo de la ciudad. 
En ellos siempre aparecía un cohete o nave espa-

cial que ayudaba al equipo a subir o a mantener-
se en la categoría. En el correspondiente al año 
1962 se aprecia un motivo bajo el cohete que 
representa a Elche, podemos ver entre las palme-
ras a la Dama de Elche, la Calahorra y la cúpula 
de Santa María.

Tarjetas

La primera tarjeta corresponde a una imagen del 
Parque Municipal, concretamente al estanque 
alargado situado a la entrada del actual Centro 
de Visitantes, el popular Huevo. La reproducción 
de Dama de Elche que aparece en la imagen 
nunca estuvo en ese lugar, se colocó allí para 
realizar la fotografía. Publicada por la empresa 
Kolor-Zerkowitz, de Barcelona. Desconocemos 
la fecha exacta, pero podemos encuadrarla en la 
década de 1960 o 1970.

La siguiente tarjeta muestra un jardín de palme-
ras y se adivina un pedestal con la Dama de 
Elche. En el reverso dice que el paraje es el Hort 
de Baix, pero en realidad se trata del Hort del Gat 
cuando era propiedad de Antonio Pascual 
Ferrández. También desconocemos su fecha de 
publicación, pero creemos que es coetánea de la 
anterior.

Las dos siguientes corresponden a la reproduc-
ción de la Dama de Elche de la Glorieta, la 
primera, de la Colección Escudo de Oro, mues-
tra este rincón en su estado normal; la otra mues-
tra un momento único, la nevada del 4 de febrero 
de 1954.

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).
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Libros

Incluimos aquí la Nueva Guía General de Elche, 
de 1946, es un verdadero libro de consulta a 
modo de directorio industrial y comercial de la 
ciudad. Mide 15 x 20 cm y en su interior hay 
profusión de anuncios. En la portada hay un 
dibujo �rmado por García Sempere en el que 
aparece entre palmeras una industria con alta 
chimenea humeante, sobre ella está la Dama de 
Elche.

También encontramos tan sólo la portada recor-
tada de la obra Desventura, misterio y rescate de 
la Dama de Elche, de Juan Orts Román, sus 
medidas son 18 x 14,5 cm. Editado en 1957 por 
Ediciones Huerto del Cura. La mayor parte de la 
portada la ocupa una fotografía de la Dama de 
Elche.

Revistas

Encontramos dos revistas de la década de 1920 
que ostentan la Dama de Elche en sus portadas, 
nos referimos al semanario Levante y Elche 
(revista semanal).

El semanario Levante en el número del 20 de 
octubre de 1925 reproduce en su portada un 
dibujo de la Dama de Elche a plumilla bajo el que 
se puede leer: El famoso busto de Elche / que se 

conserva en el Museo de Louvre, en París / 
dibujo a pluma de Pedro Ibarra.

La otra publicación, la revista semanal Elche, 
surgió como resultado de la fusión de otras ante-
riores, Nueva Ilice y la mencionada Levante, se 
publicaron 316 números, el primero el 10 de 
julio de 1927 y el último el 17 de diciembre de 
1933. En los veinticuatro primeros ejemplares la 
portada, de estilo neoclásico, mostraba en el 
frontón una imagen de la Dama de Elche.

Folletos

Podemos ver el programa de las �estas de Elche 
de 1929, impreso por la Imprenta Moderna, que 
muestra una fotografía de la Dama de Elche en 
su portada, que tomó en su día José Picó. Mide 
12 x 17 cm.

Dibujo

En la Revista Festa d’Elig de 1958 aparece publi-
cado este dibujo a dos tintas, negro y amarillo, 
�rmado por T. Soler. Ilustra una página titulada 
Tríptico de Sonetos: La Palmera, La Dama de 
Elche y El Misterio, el autor de los mismos es A. 
Marquerie.

Imágenes grabadas

En ocasiones es difícil encasillar una de estas 
imágenes de la Dama de Elche en un apartado 
concreto, en este artículo hemos decidido agru-
parlas en dos: las impresas en papel y las graba-
das en otros materiales. Sin embargo, encontra-
mos el caso de las botellas que suelen estar graba-
das a fuego o que pueden llevar una etiqueta de 
papel pegada. Hemos considerado que la etique-
ta es parte integrante de la botella de forma 
inseparable y por ello hemos agrupado a todas 
las botellas en el apartado de imágenes grabadas.

Botellas

Entre las botellas que tienen etiqueta de papel 
tenemos una de Anís País, de la fábrica de licores 
de la Viuda de Mariano Pérez Sánchez. Se trata 
de la típica botella de vidrio incoloro y transpa-
rente, cuya super�cie cilíndrica está grabada con 
una cuadrícula de pirámides truncadas de 
pequeño tamaño y que una vez vacía puede ser 
usada como instrumento musical (güiro o raspa-
dor de calabaza). La etiqueta tiene forma de 
rombo y está impresa a todo color, en el centro 
destaca la imagen de la Dama de Elche, también 
coloreada.

Otra botella de la misma fábrica de licores, pero 
en este caso de café-licor, se conserva todavía 
llena, sin descorchar. El vidrio de la botella está 
decorado, excepto en la zona de la etiqueta, que 
es liso. La etiqueta rodea el cuerpo de la botella, 
también es a color, pero la imagen central de la 

Dama de Elche, encerrada en un óvalo es bicro-
ma, rojiza con trazos negros.

Hay otra botella de Moscatel superior, de la que 
desconocemos su fábrica de origen, aunque 
suponemos que también es de la Viuda de Maria-
no Pérez Sánchez. Las características son simila-
res a la de café-licor, aunque la decoración a base 
de �orones es más rica. La etiqueta es blanca con 
la Dama de Elche de trazos rojizos y la palabra 
Moscatel en negro.

Entre las botellas grabadas tenemos dos de Espu-
mosos Soler, una es un sifón y la otra una botella 
de gaseosa. Ambas son de vidrio incoloro y 
transparente y la etiqueta grabada es similar. La 
etiqueta es un óvalo blanco per�lado de rojo, en 
la parte derecha está la imagen de la Dama de 
Elche en trazo blanco y sobre el vidrio transpa-
rente.

Abanicos

Encontramos dos abanicos del tipo paipai, es 
decir, una super�cie rígida de cartón a la que va 
unida una varilla para su manipulación. Se trata 
de dos reclamos publicitarios, uno de la farmacia 
de Manuel Pomares, de la calle Canalejas, 39 
(actual Corredera) y otro del almacén de mue-
bles La Competidora, de la calla Ramón y Cajal, 
7.

Banderines

La empresa Monferval realizó unos banderines 
que regalaba a sus clientes. Siempre eran de 
temas ilicitanos, el escudo de la ciudad, el parque 
municipal o la Dama de Elche. Entre estos 
banderines es curioso uno dedicado al Elche 
Club de Fútbol, en él aparece el escudo de la 
entidad franjiverde con varias modi�caciones, 
como la pérdida de particiones y los colores 
grana y azul en favor de una única faja verde 
sobre blanco, una cuatribarrada en la punta, un 
balón en el centro, etc. Pero lo que más nos llama 
la atención es la sustitución de la matrona 
romana por la Dama de Elche.

Pañuelos

Entre la lencería y ropa que se conserva en el 
museo encontramos unos pañuelitos, todavía 
enfundados en plástico, con la imagen de la 
Dama de Elche. Se trata de una serigrafía a color 
con una imagen de tres cuartos. Están fabricados 
en Salamanca.

Disco de vinilo

Otra pieza de museo, un disco de vinilo con el 
pasodoble / marcha militar La Dama de Elche, 
del compositor Aureliano Botella. Editado por la 
casa Odeón de Barcelona, el disco conserva el 
envoltorio del comercio de música del propio 
Aureliano.

Chapas

Entre los miles de artículos de la droguería Seguí 
encontramos una chapa de metal esmaltada con 
una imagen de la Dama de Elche y dos palmeras 
de fondo. La chapa tiene forma de escudo, mide 
unos 10 cm y está ligeramente combada como 
para adherirse a una super�cie concreta, nos 
recuerda las chapas turísticas que se colocaban 
en las carrocerías de los coches o de las “Vespas” 
para poder presumir de origen.

Otra chapa, en este caso un cliché de imprenta, se 
puede ver en la sección que recrea la imprenta 
Viuda de Monserrate. Es una lámina metálica de 
unos 15 cm de alto que convenientemente mon-
tada en un bastidor podía incluirse su imagen en 
un anuncio, un cartel o lo que fuera necesario.

Escultura

Por último, mostramos esta escultura de la Dama 
de Elche realizada con hebillas de calzado. Su 
autor es Antonio Ródenas Maciá y la hizo en 
1973, está montada sobre una base de mármol y 
en la actualidad se encuentra en el Museo de 
Puçol para su restauración, pero no descartamos 
una futura donación de esta pieza de forma 
de�nitiva.

En los fondos del Museo de Puçol todavía 
quedan más Damas de Elche, algunas están en 
las portadas de libros que todavía se pueden 
comprar en las librerías, otras son imágenes 
archirrepetidas de la misma fotografía y que hoy 
en día carecen de interés para este artículo. Y, por 
último, quedan aquellas que todavía no hemos 
descubierto, las que se encuentran entre los 
papeles aún sin revisar, entre la última donación 
que está en la caja del almacén esperando que 
alguien la desempolve del pasado.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.

Introducción

La Dama de Elche siempre me ha fascinado, no 
solo por lo que signi�ca, sino también por ser la 
pieza ibérica de escultura mejor conservada. 
Desde hace varios años la estudio y procuro leer 
todo lo que se publica sobre ella. Empecé escri-
biendo unos artículos sobre la Dama para la 
revista Pobladores de Elche en 1995 y en 2000 
publiqué un libro en el que hacía un análisis 
tecnológico y artístico sobre esta escultura.

Al principio tuve que ceñirme a un estudio 
fotográ�co de la misma. Recogía todas las 
imágenes que podrían servir para mi objetivo. 
Las enciclopedias, los libros de arte y las tarjetas 
postales fueron las primeras publicaciones en las 
que tuve que basar mi trabajo. Descubrí que en 
ocasiones las imágenes que se publicaban no 
correspondían a la auténtica Dama sino a las 
reproducciones que de ella se habían realizado. 
Esto añadía un obstáculo a mi investigación, ya 
que nunca se había realizado una copia exacta de 
la pieza, lo que signi�caba que debía ser cauto al 
mencionar los detalles de la escultura. A veces se 
trataba de imágenes invertidas de forma especu-
lar, es decir, con la parte izquierda en la derecha 
y viceversa. La solución fue sencilla, viajé al 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y 
conseguí realizar las fotografías necesarias para 
mi trabajo.

Sin embargo, este proceso de indagación se 
convirtió en un juego para mí y empecé a colec-
cionar imágenes de la Dama de Elche en las que 
me gustaba descubrir las diferencias con el origi-
nal.

La imagen y el nombre de la Dama de Elche

La imagen de la Dama se ha utilizado en demasía 
y debido a su di�cultad en la reproducción se la 
esquematiza hasta rayar en el cubismo o el 
impresionismo. Se la utiliza como emblema 
empresarial o en pinturas de famosos artistas. Se 
la reproduce en sellos, décimos de lotería, carte-
les, etc.

Todos los ilicitanos y habitantes de Elche cono-
cen a la Dama de Elche. Todos han oído hablar 
de ella, de sus peripecias y de la reivindicación 
para que regrese a Elche, pero pocos son los que 
verdaderamente se han detenido a mirarla con 
paciencia.

La profusión de imágenes que tenemos de ella 
hacen confusa la imagen real, nos hemos acos-
tumbrado tanto a ver sus reproducciones en las 
tiendas de regalos, o en los letreros de los comer-
cios, que la verdadera imagen de la Dama de 
Elche, que una vez vimos, la recordamos a través 
de una neblina que enturbia sus rasgos. Los 
jóvenes son los que más confunden su imagen, 
quizá porque nunca han visto a la verdadera y 
para ellos las fotografías de los libros de arte son 
las únicas referencias. De la Dama de Elche se 
recuerda bien su mirada perdida, que es un busto 
y sus grandes rodetes a ambos lados de la cara. 
Pocos son capaces de decir el número de collares 
que luce, o de explicar cómo es su espalda u otros 
detalles.

Por último, y como máxima simpli�cación de la 
Dama de Elche, se suele emplear solo su nombre 
obviando la compleja imagen y apelando a su 
memorización. En algún caso podremos encon-
trar un acrónimo como el famoso DAM[a 
de]EL[che] de una fábrica de dulces.

Las Damas del Museo de Puçol

En el Museo de Puçol siempre he encontrado la 
ayuda y el apoyo de sus responsables. Sobre todo, 
Fernando García y Antonio Ródenas, que cono-
cedores de mi trabajo, no dudaban en avisarme 
de la aparición de nuevas imágenes de la Dama 
de Elche entre los papeles u objetos que recupe-
raban de empresas o casas antiguas.

En este escrito no describiré la totalidad de las 
imágenes de la Dama que hay en el Museo de 
Puçol, que son algo más de una cuarentena, sino 
que me detendré en aquellas que son únicas o 
que los acontecimientos han relegado al olvido.

Podemos clasi�carlas en imágenes impresas en 
papel, grabadas sobre otros materiales y escultu-
ra. Entre las primeras tenemos: anuncios, carte-
les, logotipos, fotografías, calendarios, tarjetas o 
páginas de libros y folletos. Entre las segundas 
hay: botellas, abanicos, banderines, pañuelos, un 
disco de vinilo y chapas. Solo encontramos una 
escultura.

Imágenes impresas en papel

De todos es sabido que la labor de recuperación 
del Museo de Puçol no se limita solamente a 
objetos de la vida cotidiana. Una parte importan-
te es la recuperación de la historia de la vida 
cotidiana. Para ello siempre intentan salvar toda 
la documentación escrita posible cuando les 
ceden los restos de una empresa, ya sea una sala 
de cine, una sombrerería o una droguería. Entre 
estos papeles se encuentran facturas, folletos 
publicitarios, albaranes, etc., que nos hablan de 
la cotidianidad perdida de hace unas decenas de 
años.

Anuncios

Cualquier empresa que se precie anuncia sus 
productos en los medios de comunicación, de 
este modo se pretende dar a conocer además la 
dirección y el teléfono de su razón social, así 
como su logotipo. Este es el caso de los anuncios 
de mediados del siglo XX que podemos encon-
trar en el semanario Elche o en la revista Festa 
D’Elig.

También encontramos planchas de cartón publi-
citarias como la de la aseguradora Mutualidad 
Patronal Ilicitana, que está impresa y grabada en 
relieve, mide 12 x 32 cm y la realizó Relieves Basa 
y Pagés, S.A

Son curiosos dos cartones grabados de la antigua 
droguería Seguí de la calle Salvador, en los que se 
anuncia el precio de una colonia titulada Dama 
de Elche, desconocemos las fechas, pero nos 
llama la atención la disparidad de precios 4 
pts./litro y 8 pts./litro. Miden 17 x 14 cm y en este 
caso no aparece la imagen de la Dama..

No menos curioso es el anuncio que muestra la 
parte trasera de un autobús urbano de la línea nº 
3 de la década de 1960. En él se puede leer: “La 
mejor confección La Dama de Elche, trajes… 
(Corbys) gabardinas”. La escena se recoge en la 
parada de la Plaza Mayor, en la acera del Ayunta-
miento, nótese que el trá�co discurre en dos 
direcciones, al fondo a la izquierda se ve el edi�-
cio del BBVA actual.

Carteles

Entre los carteles que conserva el Museo de 
Puçol destacamos el de las �estas de Elche de 
1925, su autor fue Pedro Pérez Doló y mide 11,5 
x 22 cm. En él se ve a una muchacha vestida de 
valenciana que apoya su mano derecha sobre el 
escudo de Elche. Sobre ella está la Dama de Elche 
y unas palmeras. En el lado contrario, una 
columna sostiene un arco de herradura, en este 
se ve la palmera imperial en el rincón derecho. 
Una banda inclinada lleva la leyenda. Del cielo 
cuelga una magrana del Misteri con el ángel 
portador de la palma y al fondo se descubren los 
edi�cios de la ciudad, con el puente de Canalejas 
en primer término.

Otro cartel que podemos ver es el que anuncia el 
Misteri de 1933, el motivo principal es Calendu-
ra, que toca la campana, bajo él se ve la magrana 
abierta con el ángel en su interior y en la franja 
inferior, entre los motivos del escudo de la 
ciudad y la Dama de Elche, se lee: Representa-
ción del “Misterio de Elche” (siglo XIII) 13-14 y 

15 de agosto. Junta Nacional de la Música y 
Teatros Líricos. En el museo se conserva uno 
original restaurado, está �rmado por Mollá y 
mide 1,60 x 0,95 m, está impreso por Imp. y Lit. 
Ortega-Valencia. También se conserva otro a 
menor tamaño que es una reproducción.

Otros carteles con la Dama de Elche, aunque más 
modernos, son: el de La Glorieta de 1991, un 
cartel turístico de 1996 y otro de 1997.

El primero anunciaba la exposición que se hizo 
sobre los cambios sufridos por este entrañable 
espacio de la ciudad, en él aparecen trece 
fotografías alusivas, tres de ellas con la Dama de 
Elche erigida por la Sociedad Blanco y Negro. El 
de 1996 fue publicado por el Área de Fomento y 
Turismo del Ayto. de Elche. En él hay una 
fotografía de la dama y las palabras Elche – Elx. 
El de 1997 se hace eco del programa de actos con 
motivo de la reivindicación del traslado tempo-
ral de la Dama de Elche a la ciudad con motivo 
del primer centenario de su descubrimiento.

Logotipos

Destacamos sobretodo estos cuatro por su 
diseño y su importancia.

La librería Atenea de las Cuatro Esquinas de 
Elche, a mediados del siglo XX publicó la Colec-
ción Íllice (segunda época), se trataba de unos 
libritos de pequeño formato y de temas ilicita-
nos, de entre ellos destacaron por su popularidad 
los de comedias de teatro como “Tio, yo vull ser 
gos” y “El Tenorio de Alsabares”. Como logotipo 
utilizaba una imagen de la Dama de Elche en 
vista de tres cuartos rodeada por un óvalo 
formado por una hoja de olivo, una palma y las 
palabras Colección Íllice.

Encontramos un dibujo a plumilla, basado en 
uno anterior de Pedro Ibarra, en el que se ve la 
Dama de Elche de tres cuartos sobre un capitel 
romano de la Alcudia de Elche y en el que se lee 

en dos líneas ex-libris / A. Ramos Folqués, es 
curioso destacar que el hijo del mencionado, 
Rafael Ramos, publica el ex-libris de su padre en 
Documentos y re�exiones sobre una Dama, en 
2003, con ligeras diferencias. Suponemos que 
este original pudo servir de base para el ex-libris 
de�nitivo.

Otra empresa editorial, en este caso de Madrid, 
la Editora Nacional, edita libros de arte bajo el 
título de colección de Sello de Arte cuyo logotipo 
era un sello de correos rectangular con una 
imagen frontal de la Dama de Elche.

Por último, citamos un logotipo de una empresa 
ilicitana de 1946, Calzados Soler y Micó, forma-
do por dos zapatos de señora de tacón cuyas 
punteras se ciñen a una imagen frontal de la 
Dama de Elche formando un conjunto altamente 
simétrico.

Fotografías

Los fondos fotográ�cos del Museo de Puçol son 
muy extensos, sin embargo, las fotografías de la 
Dama de Elche son escasas. Pero disponemos de 
tres que son emblemáticas, la primera corres-
ponde a una tarjeta que ilustra una de las prime-
ras fotografías que realizó José Picó el 5 de agosto 
de 1897 (la incluimos en este apartado y no en el 
de tarjetas por su calidad fotográ�ca), la siguien-
te es una fotografía atribuida a Pedro Ibarra que 
fue muy utilizada.

La primera fotografía se publica en una tarjeta 
numerada con el 13 y en la que se puede leer: 
Elche. Busto encontrado en 1897. Se trata de una 
de las fotografías realizadas al día siguiente de su 
descubrimiento. Nótese la intensidad de la luz 
solar que baña la estatua. Es una fotografía 

tomada en el exterior, incluso nos atreveríamos a 
decir que se tomó hacia el mediodía en Elche.
La segunda fotografía ya es de interior, la luz le 
llega a la estatua desde la izquierda, no sabemos 
exactamente quién la realizó. Fue utilizada en 
muchas ocasiones y fue muy copiada, incluso se 
la llegó a colorear.

La tercera fotografía es de la reproducción que 
fue erigida por suscripción popular en 1930 en la 
Glorieta, promovida por la sociedad “Blanco y 
Negro”, estaba sobre un pedestal de 1,58 m, todo 
en piedra de las canteras de Almorquí, de Monó-
var. Su autor fue el escultor José Conrado Alca-
raz, de Monóvar. Tras la remodelación de la 
Glorieta en 1967 fue trasladada al Parque Muni-
cipal. A �nales de los años 80 sufrió el vandalis-
mo de unos gamberros y perdió un rodete. Más 
tarde, en 1990, desapareció.

Calendarios

Cuando el Elche C.F. estaba en primera división 
era tradicional que la empresa Grá�cas Roque 
Sepulcre publicara un calendario con motivos 
futbolísticos para ensalzar al equipo de la ciudad. 
En ellos siempre aparecía un cohete o nave espa-

cial que ayudaba al equipo a subir o a mantener-
se en la categoría. En el correspondiente al año 
1962 se aprecia un motivo bajo el cohete que 
representa a Elche, podemos ver entre las palme-
ras a la Dama de Elche, la Calahorra y la cúpula 
de Santa María.

Tarjetas

La primera tarjeta corresponde a una imagen del 
Parque Municipal, concretamente al estanque 
alargado situado a la entrada del actual Centro 
de Visitantes, el popular Huevo. La reproducción 
de Dama de Elche que aparece en la imagen 
nunca estuvo en ese lugar, se colocó allí para 
realizar la fotografía. Publicada por la empresa 
Kolor-Zerkowitz, de Barcelona. Desconocemos 
la fecha exacta, pero podemos encuadrarla en la 
década de 1960 o 1970.

La siguiente tarjeta muestra un jardín de palme-
ras y se adivina un pedestal con la Dama de 
Elche. En el reverso dice que el paraje es el Hort 
de Baix, pero en realidad se trata del Hort del Gat 
cuando era propiedad de Antonio Pascual 
Ferrández. También desconocemos su fecha de 
publicación, pero creemos que es coetánea de la 
anterior.

Las dos siguientes corresponden a la reproduc-
ción de la Dama de Elche de la Glorieta, la 
primera, de la Colección Escudo de Oro, mues-
tra este rincón en su estado normal; la otra mues-
tra un momento único, la nevada del 4 de febrero 
de 1954.

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

Libros

Incluimos aquí la Nueva Guía General de Elche, 
de 1946, es un verdadero libro de consulta a 
modo de directorio industrial y comercial de la 
ciudad. Mide 15 x 20 cm y en su interior hay 
profusión de anuncios. En la portada hay un 
dibujo �rmado por García Sempere en el que 
aparece entre palmeras una industria con alta 
chimenea humeante, sobre ella está la Dama de 
Elche.

También encontramos tan sólo la portada recor-
tada de la obra Desventura, misterio y rescate de 
la Dama de Elche, de Juan Orts Román, sus 
medidas son 18 x 14,5 cm. Editado en 1957 por 
Ediciones Huerto del Cura. La mayor parte de la 
portada la ocupa una fotografía de la Dama de 
Elche.
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Revistas

Encontramos dos revistas de la década de 1920 
que ostentan la Dama de Elche en sus portadas, 
nos referimos al semanario Levante y Elche 
(revista semanal).

El semanario Levante en el número del 20 de 
octubre de 1925 reproduce en su portada un 
dibujo de la Dama de Elche a plumilla bajo el que 
se puede leer: El famoso busto de Elche / que se 

conserva en el Museo de Louvre, en París / 
dibujo a pluma de Pedro Ibarra.

La otra publicación, la revista semanal Elche, 
surgió como resultado de la fusión de otras ante-
riores, Nueva Ilice y la mencionada Levante, se 
publicaron 316 números, el primero el 10 de 
julio de 1927 y el último el 17 de diciembre de 
1933. En los veinticuatro primeros ejemplares la 
portada, de estilo neoclásico, mostraba en el 
frontón una imagen de la Dama de Elche.

Folletos

Podemos ver el programa de las �estas de Elche 
de 1929, impreso por la Imprenta Moderna, que 
muestra una fotografía de la Dama de Elche en 
su portada, que tomó en su día José Picó. Mide 
12 x 17 cm.

Dibujo

En la Revista Festa d’Elig de 1958 aparece publi-
cado este dibujo a dos tintas, negro y amarillo, 
�rmado por T. Soler. Ilustra una página titulada 
Tríptico de Sonetos: La Palmera, La Dama de 
Elche y El Misterio, el autor de los mismos es A. 
Marquerie.

Imágenes grabadas

En ocasiones es difícil encasillar una de estas 
imágenes de la Dama de Elche en un apartado 
concreto, en este artículo hemos decidido agru-
parlas en dos: las impresas en papel y las graba-
das en otros materiales. Sin embargo, encontra-
mos el caso de las botellas que suelen estar graba-
das a fuego o que pueden llevar una etiqueta de 
papel pegada. Hemos considerado que la etique-
ta es parte integrante de la botella de forma 
inseparable y por ello hemos agrupado a todas 
las botellas en el apartado de imágenes grabadas.

Botellas

Entre las botellas que tienen etiqueta de papel 
tenemos una de Anís País, de la fábrica de licores 
de la Viuda de Mariano Pérez Sánchez. Se trata 
de la típica botella de vidrio incoloro y transpa-
rente, cuya super�cie cilíndrica está grabada con 
una cuadrícula de pirámides truncadas de 
pequeño tamaño y que una vez vacía puede ser 
usada como instrumento musical (güiro o raspa-
dor de calabaza). La etiqueta tiene forma de 
rombo y está impresa a todo color, en el centro 
destaca la imagen de la Dama de Elche, también 
coloreada.

Otra botella de la misma fábrica de licores, pero 
en este caso de café-licor, se conserva todavía 
llena, sin descorchar. El vidrio de la botella está 
decorado, excepto en la zona de la etiqueta, que 
es liso. La etiqueta rodea el cuerpo de la botella, 
también es a color, pero la imagen central de la 

Dama de Elche, encerrada en un óvalo es bicro-
ma, rojiza con trazos negros.

Hay otra botella de Moscatel superior, de la que 
desconocemos su fábrica de origen, aunque 
suponemos que también es de la Viuda de Maria-
no Pérez Sánchez. Las características son simila-
res a la de café-licor, aunque la decoración a base 
de �orones es más rica. La etiqueta es blanca con 
la Dama de Elche de trazos rojizos y la palabra 
Moscatel en negro.

Entre las botellas grabadas tenemos dos de Espu-
mosos Soler, una es un sifón y la otra una botella 
de gaseosa. Ambas son de vidrio incoloro y 
transparente y la etiqueta grabada es similar. La 
etiqueta es un óvalo blanco per�lado de rojo, en 
la parte derecha está la imagen de la Dama de 
Elche en trazo blanco y sobre el vidrio transpa-
rente.

Abanicos

Encontramos dos abanicos del tipo paipai, es 
decir, una super�cie rígida de cartón a la que va 
unida una varilla para su manipulación. Se trata 
de dos reclamos publicitarios, uno de la farmacia 
de Manuel Pomares, de la calle Canalejas, 39 
(actual Corredera) y otro del almacén de mue-
bles La Competidora, de la calla Ramón y Cajal, 
7.

Banderines

La empresa Monferval realizó unos banderines 
que regalaba a sus clientes. Siempre eran de 
temas ilicitanos, el escudo de la ciudad, el parque 
municipal o la Dama de Elche. Entre estos 
banderines es curioso uno dedicado al Elche 
Club de Fútbol, en él aparece el escudo de la 
entidad franjiverde con varias modi�caciones, 
como la pérdida de particiones y los colores 
grana y azul en favor de una única faja verde 
sobre blanco, una cuatribarrada en la punta, un 
balón en el centro, etc. Pero lo que más nos llama 
la atención es la sustitución de la matrona 
romana por la Dama de Elche.

Pañuelos

Entre la lencería y ropa que se conserva en el 
museo encontramos unos pañuelitos, todavía 
enfundados en plástico, con la imagen de la 
Dama de Elche. Se trata de una serigrafía a color 
con una imagen de tres cuartos. Están fabricados 
en Salamanca.

Disco de vinilo

Otra pieza de museo, un disco de vinilo con el 
pasodoble / marcha militar La Dama de Elche, 
del compositor Aureliano Botella. Editado por la 
casa Odeón de Barcelona, el disco conserva el 
envoltorio del comercio de música del propio 
Aureliano.

Chapas

Entre los miles de artículos de la droguería Seguí 
encontramos una chapa de metal esmaltada con 
una imagen de la Dama de Elche y dos palmeras 
de fondo. La chapa tiene forma de escudo, mide 
unos 10 cm y está ligeramente combada como 
para adherirse a una super�cie concreta, nos 
recuerda las chapas turísticas que se colocaban 
en las carrocerías de los coches o de las “Vespas” 
para poder presumir de origen.

Otra chapa, en este caso un cliché de imprenta, se 
puede ver en la sección que recrea la imprenta 
Viuda de Monserrate. Es una lámina metálica de 
unos 15 cm de alto que convenientemente mon-
tada en un bastidor podía incluirse su imagen en 
un anuncio, un cartel o lo que fuera necesario.

Escultura

Por último, mostramos esta escultura de la Dama 
de Elche realizada con hebillas de calzado. Su 
autor es Antonio Ródenas Maciá y la hizo en 
1973, está montada sobre una base de mármol y 
en la actualidad se encuentra en el Museo de 
Puçol para su restauración, pero no descartamos 
una futura donación de esta pieza de forma 
de�nitiva.

En los fondos del Museo de Puçol todavía 
quedan más Damas de Elche, algunas están en 
las portadas de libros que todavía se pueden 
comprar en las librerías, otras son imágenes 
archirrepetidas de la misma fotografía y que hoy 
en día carecen de interés para este artículo. Y, por 
último, quedan aquellas que todavía no hemos 
descubierto, las que se encuentran entre los 
papeles aún sin revisar, entre la última donación 
que está en la caja del almacén esperando que 
alguien la desempolve del pasado.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.

Introducción

La Dama de Elche siempre me ha fascinado, no 
solo por lo que signi�ca, sino también por ser la 
pieza ibérica de escultura mejor conservada. 
Desde hace varios años la estudio y procuro leer 
todo lo que se publica sobre ella. Empecé escri-
biendo unos artículos sobre la Dama para la 
revista Pobladores de Elche en 1995 y en 2000 
publiqué un libro en el que hacía un análisis 
tecnológico y artístico sobre esta escultura.

Al principio tuve que ceñirme a un estudio 
fotográ�co de la misma. Recogía todas las 
imágenes que podrían servir para mi objetivo. 
Las enciclopedias, los libros de arte y las tarjetas 
postales fueron las primeras publicaciones en las 
que tuve que basar mi trabajo. Descubrí que en 
ocasiones las imágenes que se publicaban no 
correspondían a la auténtica Dama sino a las 
reproducciones que de ella se habían realizado. 
Esto añadía un obstáculo a mi investigación, ya 
que nunca se había realizado una copia exacta de 
la pieza, lo que signi�caba que debía ser cauto al 
mencionar los detalles de la escultura. A veces se 
trataba de imágenes invertidas de forma especu-
lar, es decir, con la parte izquierda en la derecha 
y viceversa. La solución fue sencilla, viajé al 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y 
conseguí realizar las fotografías necesarias para 
mi trabajo.

Sin embargo, este proceso de indagación se 
convirtió en un juego para mí y empecé a colec-
cionar imágenes de la Dama de Elche en las que 
me gustaba descubrir las diferencias con el origi-
nal.

La imagen y el nombre de la Dama de Elche

La imagen de la Dama se ha utilizado en demasía 
y debido a su di�cultad en la reproducción se la 
esquematiza hasta rayar en el cubismo o el 
impresionismo. Se la utiliza como emblema 
empresarial o en pinturas de famosos artistas. Se 
la reproduce en sellos, décimos de lotería, carte-
les, etc.

Todos los ilicitanos y habitantes de Elche cono-
cen a la Dama de Elche. Todos han oído hablar 
de ella, de sus peripecias y de la reivindicación 
para que regrese a Elche, pero pocos son los que 
verdaderamente se han detenido a mirarla con 
paciencia.

La profusión de imágenes que tenemos de ella 
hacen confusa la imagen real, nos hemos acos-
tumbrado tanto a ver sus reproducciones en las 
tiendas de regalos, o en los letreros de los comer-
cios, que la verdadera imagen de la Dama de 
Elche, que una vez vimos, la recordamos a través 
de una neblina que enturbia sus rasgos. Los 
jóvenes son los que más confunden su imagen, 
quizá porque nunca han visto a la verdadera y 
para ellos las fotografías de los libros de arte son 
las únicas referencias. De la Dama de Elche se 
recuerda bien su mirada perdida, que es un busto 
y sus grandes rodetes a ambos lados de la cara. 
Pocos son capaces de decir el número de collares 
que luce, o de explicar cómo es su espalda u otros 
detalles.

Por último, y como máxima simpli�cación de la 
Dama de Elche, se suele emplear solo su nombre 
obviando la compleja imagen y apelando a su 
memorización. En algún caso podremos encon-
trar un acrónimo como el famoso DAM[a 
de]EL[che] de una fábrica de dulces.

Las Damas del Museo de Puçol

En el Museo de Puçol siempre he encontrado la 
ayuda y el apoyo de sus responsables. Sobre todo, 
Fernando García y Antonio Ródenas, que cono-
cedores de mi trabajo, no dudaban en avisarme 
de la aparición de nuevas imágenes de la Dama 
de Elche entre los papeles u objetos que recupe-
raban de empresas o casas antiguas.

En este escrito no describiré la totalidad de las 
imágenes de la Dama que hay en el Museo de 
Puçol, que son algo más de una cuarentena, sino 
que me detendré en aquellas que son únicas o 
que los acontecimientos han relegado al olvido.

Podemos clasi�carlas en imágenes impresas en 
papel, grabadas sobre otros materiales y escultu-
ra. Entre las primeras tenemos: anuncios, carte-
les, logotipos, fotografías, calendarios, tarjetas o 
páginas de libros y folletos. Entre las segundas 
hay: botellas, abanicos, banderines, pañuelos, un 
disco de vinilo y chapas. Solo encontramos una 
escultura.

Imágenes impresas en papel

De todos es sabido que la labor de recuperación 
del Museo de Puçol no se limita solamente a 
objetos de la vida cotidiana. Una parte importan-
te es la recuperación de la historia de la vida 
cotidiana. Para ello siempre intentan salvar toda 
la documentación escrita posible cuando les 
ceden los restos de una empresa, ya sea una sala 
de cine, una sombrerería o una droguería. Entre 
estos papeles se encuentran facturas, folletos 
publicitarios, albaranes, etc., que nos hablan de 
la cotidianidad perdida de hace unas decenas de 
años.

Anuncios

Cualquier empresa que se precie anuncia sus 
productos en los medios de comunicación, de 
este modo se pretende dar a conocer además la 
dirección y el teléfono de su razón social, así 
como su logotipo. Este es el caso de los anuncios 
de mediados del siglo XX que podemos encon-
trar en el semanario Elche o en la revista Festa 
D’Elig.

También encontramos planchas de cartón publi-
citarias como la de la aseguradora Mutualidad 
Patronal Ilicitana, que está impresa y grabada en 
relieve, mide 12 x 32 cm y la realizó Relieves Basa 
y Pagés, S.A

Son curiosos dos cartones grabados de la antigua 
droguería Seguí de la calle Salvador, en los que se 
anuncia el precio de una colonia titulada Dama 
de Elche, desconocemos las fechas, pero nos 
llama la atención la disparidad de precios 4 
pts./litro y 8 pts./litro. Miden 17 x 14 cm y en este 
caso no aparece la imagen de la Dama..

No menos curioso es el anuncio que muestra la 
parte trasera de un autobús urbano de la línea nº 
3 de la década de 1960. En él se puede leer: “La 
mejor confección La Dama de Elche, trajes… 
(Corbys) gabardinas”. La escena se recoge en la 
parada de la Plaza Mayor, en la acera del Ayunta-
miento, nótese que el trá�co discurre en dos 
direcciones, al fondo a la izquierda se ve el edi�-
cio del BBVA actual.

Carteles

Entre los carteles que conserva el Museo de 
Puçol destacamos el de las �estas de Elche de 
1925, su autor fue Pedro Pérez Doló y mide 11,5 
x 22 cm. En él se ve a una muchacha vestida de 
valenciana que apoya su mano derecha sobre el 
escudo de Elche. Sobre ella está la Dama de Elche 
y unas palmeras. En el lado contrario, una 
columna sostiene un arco de herradura, en este 
se ve la palmera imperial en el rincón derecho. 
Una banda inclinada lleva la leyenda. Del cielo 
cuelga una magrana del Misteri con el ángel 
portador de la palma y al fondo se descubren los 
edi�cios de la ciudad, con el puente de Canalejas 
en primer término.

Otro cartel que podemos ver es el que anuncia el 
Misteri de 1933, el motivo principal es Calendu-
ra, que toca la campana, bajo él se ve la magrana 
abierta con el ángel en su interior y en la franja 
inferior, entre los motivos del escudo de la 
ciudad y la Dama de Elche, se lee: Representa-
ción del “Misterio de Elche” (siglo XIII) 13-14 y 

15 de agosto. Junta Nacional de la Música y 
Teatros Líricos. En el museo se conserva uno 
original restaurado, está �rmado por Mollá y 
mide 1,60 x 0,95 m, está impreso por Imp. y Lit. 
Ortega-Valencia. También se conserva otro a 
menor tamaño que es una reproducción.

Otros carteles con la Dama de Elche, aunque más 
modernos, son: el de La Glorieta de 1991, un 
cartel turístico de 1996 y otro de 1997.

El primero anunciaba la exposición que se hizo 
sobre los cambios sufridos por este entrañable 
espacio de la ciudad, en él aparecen trece 
fotografías alusivas, tres de ellas con la Dama de 
Elche erigida por la Sociedad Blanco y Negro. El 
de 1996 fue publicado por el Área de Fomento y 
Turismo del Ayto. de Elche. En él hay una 
fotografía de la dama y las palabras Elche – Elx. 
El de 1997 se hace eco del programa de actos con 
motivo de la reivindicación del traslado tempo-
ral de la Dama de Elche a la ciudad con motivo 
del primer centenario de su descubrimiento.

Logotipos

Destacamos sobretodo estos cuatro por su 
diseño y su importancia.

La librería Atenea de las Cuatro Esquinas de 
Elche, a mediados del siglo XX publicó la Colec-
ción Íllice (segunda época), se trataba de unos 
libritos de pequeño formato y de temas ilicita-
nos, de entre ellos destacaron por su popularidad 
los de comedias de teatro como “Tio, yo vull ser 
gos” y “El Tenorio de Alsabares”. Como logotipo 
utilizaba una imagen de la Dama de Elche en 
vista de tres cuartos rodeada por un óvalo 
formado por una hoja de olivo, una palma y las 
palabras Colección Íllice.

Encontramos un dibujo a plumilla, basado en 
uno anterior de Pedro Ibarra, en el que se ve la 
Dama de Elche de tres cuartos sobre un capitel 
romano de la Alcudia de Elche y en el que se lee 

en dos líneas ex-libris / A. Ramos Folqués, es 
curioso destacar que el hijo del mencionado, 
Rafael Ramos, publica el ex-libris de su padre en 
Documentos y re�exiones sobre una Dama, en 
2003, con ligeras diferencias. Suponemos que 
este original pudo servir de base para el ex-libris 
de�nitivo.

Otra empresa editorial, en este caso de Madrid, 
la Editora Nacional, edita libros de arte bajo el 
título de colección de Sello de Arte cuyo logotipo 
era un sello de correos rectangular con una 
imagen frontal de la Dama de Elche.

Por último, citamos un logotipo de una empresa 
ilicitana de 1946, Calzados Soler y Micó, forma-
do por dos zapatos de señora de tacón cuyas 
punteras se ciñen a una imagen frontal de la 
Dama de Elche formando un conjunto altamente 
simétrico.

Fotografías

Los fondos fotográ�cos del Museo de Puçol son 
muy extensos, sin embargo, las fotografías de la 
Dama de Elche son escasas. Pero disponemos de 
tres que son emblemáticas, la primera corres-
ponde a una tarjeta que ilustra una de las prime-
ras fotografías que realizó José Picó el 5 de agosto 
de 1897 (la incluimos en este apartado y no en el 
de tarjetas por su calidad fotográ�ca), la siguien-
te es una fotografía atribuida a Pedro Ibarra que 
fue muy utilizada.

La primera fotografía se publica en una tarjeta 
numerada con el 13 y en la que se puede leer: 
Elche. Busto encontrado en 1897. Se trata de una 
de las fotografías realizadas al día siguiente de su 
descubrimiento. Nótese la intensidad de la luz 
solar que baña la estatua. Es una fotografía 

tomada en el exterior, incluso nos atreveríamos a 
decir que se tomó hacia el mediodía en Elche.
La segunda fotografía ya es de interior, la luz le 
llega a la estatua desde la izquierda, no sabemos 
exactamente quién la realizó. Fue utilizada en 
muchas ocasiones y fue muy copiada, incluso se 
la llegó a colorear.

La tercera fotografía es de la reproducción que 
fue erigida por suscripción popular en 1930 en la 
Glorieta, promovida por la sociedad “Blanco y 
Negro”, estaba sobre un pedestal de 1,58 m, todo 
en piedra de las canteras de Almorquí, de Monó-
var. Su autor fue el escultor José Conrado Alca-
raz, de Monóvar. Tras la remodelación de la 
Glorieta en 1967 fue trasladada al Parque Muni-
cipal. A �nales de los años 80 sufrió el vandalis-
mo de unos gamberros y perdió un rodete. Más 
tarde, en 1990, desapareció.

Calendarios

Cuando el Elche C.F. estaba en primera división 
era tradicional que la empresa Grá�cas Roque 
Sepulcre publicara un calendario con motivos 
futbolísticos para ensalzar al equipo de la ciudad. 
En ellos siempre aparecía un cohete o nave espa-

cial que ayudaba al equipo a subir o a mantener-
se en la categoría. En el correspondiente al año 
1962 se aprecia un motivo bajo el cohete que 
representa a Elche, podemos ver entre las palme-
ras a la Dama de Elche, la Calahorra y la cúpula 
de Santa María.

Tarjetas

La primera tarjeta corresponde a una imagen del 
Parque Municipal, concretamente al estanque 
alargado situado a la entrada del actual Centro 
de Visitantes, el popular Huevo. La reproducción 
de Dama de Elche que aparece en la imagen 
nunca estuvo en ese lugar, se colocó allí para 
realizar la fotografía. Publicada por la empresa 
Kolor-Zerkowitz, de Barcelona. Desconocemos 
la fecha exacta, pero podemos encuadrarla en la 
década de 1960 o 1970.

La siguiente tarjeta muestra un jardín de palme-
ras y se adivina un pedestal con la Dama de 
Elche. En el reverso dice que el paraje es el Hort 
de Baix, pero en realidad se trata del Hort del Gat 
cuando era propiedad de Antonio Pascual 
Ferrández. También desconocemos su fecha de 
publicación, pero creemos que es coetánea de la 
anterior.

Las dos siguientes corresponden a la reproduc-
ción de la Dama de Elche de la Glorieta, la 
primera, de la Colección Escudo de Oro, mues-
tra este rincón en su estado normal; la otra mues-
tra un momento único, la nevada del 4 de febrero 
de 1954.

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

Libros

Incluimos aquí la Nueva Guía General de Elche, 
de 1946, es un verdadero libro de consulta a 
modo de directorio industrial y comercial de la 
ciudad. Mide 15 x 20 cm y en su interior hay 
profusión de anuncios. En la portada hay un 
dibujo �rmado por García Sempere en el que 
aparece entre palmeras una industria con alta 
chimenea humeante, sobre ella está la Dama de 
Elche.

También encontramos tan sólo la portada recor-
tada de la obra Desventura, misterio y rescate de 
la Dama de Elche, de Juan Orts Román, sus 
medidas son 18 x 14,5 cm. Editado en 1957 por 
Ediciones Huerto del Cura. La mayor parte de la 
portada la ocupa una fotografía de la Dama de 
Elche.

Revistas

Encontramos dos revistas de la década de 1920 
que ostentan la Dama de Elche en sus portadas, 
nos referimos al semanario Levante y Elche 
(revista semanal).

El semanario Levante en el número del 20 de 
octubre de 1925 reproduce en su portada un 
dibujo de la Dama de Elche a plumilla bajo el que 
se puede leer: El famoso busto de Elche / que se 

conserva en el Museo de Louvre, en París / 
dibujo a pluma de Pedro Ibarra.

La otra publicación, la revista semanal Elche, 
surgió como resultado de la fusión de otras ante-
riores, Nueva Ilice y la mencionada Levante, se 
publicaron 316 números, el primero el 10 de 
julio de 1927 y el último el 17 de diciembre de 
1933. En los veinticuatro primeros ejemplares la 
portada, de estilo neoclásico, mostraba en el 
frontón una imagen de la Dama de Elche.
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Folletos

Podemos ver el programa de las �estas de Elche 
de 1929, impreso por la Imprenta Moderna, que 
muestra una fotografía de la Dama de Elche en 
su portada, que tomó en su día José Picó. Mide 
12 x 17 cm.

Dibujo

En la Revista Festa d’Elig de 1958 aparece publi-
cado este dibujo a dos tintas, negro y amarillo, 
�rmado por T. Soler. Ilustra una página titulada 
Tríptico de Sonetos: La Palmera, La Dama de 
Elche y El Misterio, el autor de los mismos es A. 
Marquerie.

Imágenes grabadas

En ocasiones es difícil encasillar una de estas 
imágenes de la Dama de Elche en un apartado 
concreto, en este artículo hemos decidido agru-
parlas en dos: las impresas en papel y las graba-
das en otros materiales. Sin embargo, encontra-
mos el caso de las botellas que suelen estar graba-
das a fuego o que pueden llevar una etiqueta de 
papel pegada. Hemos considerado que la etique-
ta es parte integrante de la botella de forma 
inseparable y por ello hemos agrupado a todas 
las botellas en el apartado de imágenes grabadas.

Botellas

Entre las botellas que tienen etiqueta de papel 
tenemos una de Anís País, de la fábrica de licores 
de la Viuda de Mariano Pérez Sánchez. Se trata 
de la típica botella de vidrio incoloro y transpa-
rente, cuya super�cie cilíndrica está grabada con 
una cuadrícula de pirámides truncadas de 
pequeño tamaño y que una vez vacía puede ser 
usada como instrumento musical (güiro o raspa-
dor de calabaza). La etiqueta tiene forma de 
rombo y está impresa a todo color, en el centro 
destaca la imagen de la Dama de Elche, también 
coloreada.

Otra botella de la misma fábrica de licores, pero 
en este caso de café-licor, se conserva todavía 
llena, sin descorchar. El vidrio de la botella está 
decorado, excepto en la zona de la etiqueta, que 
es liso. La etiqueta rodea el cuerpo de la botella, 
también es a color, pero la imagen central de la 

Dama de Elche, encerrada en un óvalo es bicro-
ma, rojiza con trazos negros.

Hay otra botella de Moscatel superior, de la que 
desconocemos su fábrica de origen, aunque 
suponemos que también es de la Viuda de Maria-
no Pérez Sánchez. Las características son simila-
res a la de café-licor, aunque la decoración a base 
de �orones es más rica. La etiqueta es blanca con 
la Dama de Elche de trazos rojizos y la palabra 
Moscatel en negro.

Entre las botellas grabadas tenemos dos de Espu-
mosos Soler, una es un sifón y la otra una botella 
de gaseosa. Ambas son de vidrio incoloro y 
transparente y la etiqueta grabada es similar. La 
etiqueta es un óvalo blanco per�lado de rojo, en 
la parte derecha está la imagen de la Dama de 
Elche en trazo blanco y sobre el vidrio transpa-
rente.

Abanicos

Encontramos dos abanicos del tipo paipai, es 
decir, una super�cie rígida de cartón a la que va 
unida una varilla para su manipulación. Se trata 
de dos reclamos publicitarios, uno de la farmacia 
de Manuel Pomares, de la calle Canalejas, 39 
(actual Corredera) y otro del almacén de mue-
bles La Competidora, de la calla Ramón y Cajal, 
7.

Banderines

La empresa Monferval realizó unos banderines 
que regalaba a sus clientes. Siempre eran de 
temas ilicitanos, el escudo de la ciudad, el parque 
municipal o la Dama de Elche. Entre estos 
banderines es curioso uno dedicado al Elche 
Club de Fútbol, en él aparece el escudo de la 
entidad franjiverde con varias modi�caciones, 
como la pérdida de particiones y los colores 
grana y azul en favor de una única faja verde 
sobre blanco, una cuatribarrada en la punta, un 
balón en el centro, etc. Pero lo que más nos llama 
la atención es la sustitución de la matrona 
romana por la Dama de Elche.

Pañuelos

Entre la lencería y ropa que se conserva en el 
museo encontramos unos pañuelitos, todavía 
enfundados en plástico, con la imagen de la 
Dama de Elche. Se trata de una serigrafía a color 
con una imagen de tres cuartos. Están fabricados 
en Salamanca.

Disco de vinilo

Otra pieza de museo, un disco de vinilo con el 
pasodoble / marcha militar La Dama de Elche, 
del compositor Aureliano Botella. Editado por la 
casa Odeón de Barcelona, el disco conserva el 
envoltorio del comercio de música del propio 
Aureliano.

Chapas

Entre los miles de artículos de la droguería Seguí 
encontramos una chapa de metal esmaltada con 
una imagen de la Dama de Elche y dos palmeras 
de fondo. La chapa tiene forma de escudo, mide 
unos 10 cm y está ligeramente combada como 
para adherirse a una super�cie concreta, nos 
recuerda las chapas turísticas que se colocaban 
en las carrocerías de los coches o de las “Vespas” 
para poder presumir de origen.

Otra chapa, en este caso un cliché de imprenta, se 
puede ver en la sección que recrea la imprenta 
Viuda de Monserrate. Es una lámina metálica de 
unos 15 cm de alto que convenientemente mon-
tada en un bastidor podía incluirse su imagen en 
un anuncio, un cartel o lo que fuera necesario.

Escultura

Por último, mostramos esta escultura de la Dama 
de Elche realizada con hebillas de calzado. Su 
autor es Antonio Ródenas Maciá y la hizo en 
1973, está montada sobre una base de mármol y 
en la actualidad se encuentra en el Museo de 
Puçol para su restauración, pero no descartamos 
una futura donación de esta pieza de forma 
de�nitiva.

En los fondos del Museo de Puçol todavía 
quedan más Damas de Elche, algunas están en 
las portadas de libros que todavía se pueden 
comprar en las librerías, otras son imágenes 
archirrepetidas de la misma fotografía y que hoy 
en día carecen de interés para este artículo. Y, por 
último, quedan aquellas que todavía no hemos 
descubierto, las que se encuentran entre los 
papeles aún sin revisar, entre la última donación 
que está en la caja del almacén esperando que 
alguien la desempolve del pasado.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.

Introducción

La Dama de Elche siempre me ha fascinado, no 
solo por lo que signi�ca, sino también por ser la 
pieza ibérica de escultura mejor conservada. 
Desde hace varios años la estudio y procuro leer 
todo lo que se publica sobre ella. Empecé escri-
biendo unos artículos sobre la Dama para la 
revista Pobladores de Elche en 1995 y en 2000 
publiqué un libro en el que hacía un análisis 
tecnológico y artístico sobre esta escultura.

Al principio tuve que ceñirme a un estudio 
fotográ�co de la misma. Recogía todas las 
imágenes que podrían servir para mi objetivo. 
Las enciclopedias, los libros de arte y las tarjetas 
postales fueron las primeras publicaciones en las 
que tuve que basar mi trabajo. Descubrí que en 
ocasiones las imágenes que se publicaban no 
correspondían a la auténtica Dama sino a las 
reproducciones que de ella se habían realizado. 
Esto añadía un obstáculo a mi investigación, ya 
que nunca se había realizado una copia exacta de 
la pieza, lo que signi�caba que debía ser cauto al 
mencionar los detalles de la escultura. A veces se 
trataba de imágenes invertidas de forma especu-
lar, es decir, con la parte izquierda en la derecha 
y viceversa. La solución fue sencilla, viajé al 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y 
conseguí realizar las fotografías necesarias para 
mi trabajo.

Sin embargo, este proceso de indagación se 
convirtió en un juego para mí y empecé a colec-
cionar imágenes de la Dama de Elche en las que 
me gustaba descubrir las diferencias con el origi-
nal.

La imagen y el nombre de la Dama de Elche

La imagen de la Dama se ha utilizado en demasía 
y debido a su di�cultad en la reproducción se la 
esquematiza hasta rayar en el cubismo o el 
impresionismo. Se la utiliza como emblema 
empresarial o en pinturas de famosos artistas. Se 
la reproduce en sellos, décimos de lotería, carte-
les, etc.

Todos los ilicitanos y habitantes de Elche cono-
cen a la Dama de Elche. Todos han oído hablar 
de ella, de sus peripecias y de la reivindicación 
para que regrese a Elche, pero pocos son los que 
verdaderamente se han detenido a mirarla con 
paciencia.

La profusión de imágenes que tenemos de ella 
hacen confusa la imagen real, nos hemos acos-
tumbrado tanto a ver sus reproducciones en las 
tiendas de regalos, o en los letreros de los comer-
cios, que la verdadera imagen de la Dama de 
Elche, que una vez vimos, la recordamos a través 
de una neblina que enturbia sus rasgos. Los 
jóvenes son los que más confunden su imagen, 
quizá porque nunca han visto a la verdadera y 
para ellos las fotografías de los libros de arte son 
las únicas referencias. De la Dama de Elche se 
recuerda bien su mirada perdida, que es un busto 
y sus grandes rodetes a ambos lados de la cara. 
Pocos son capaces de decir el número de collares 
que luce, o de explicar cómo es su espalda u otros 
detalles.

Por último, y como máxima simpli�cación de la 
Dama de Elche, se suele emplear solo su nombre 
obviando la compleja imagen y apelando a su 
memorización. En algún caso podremos encon-
trar un acrónimo como el famoso DAM[a 
de]EL[che] de una fábrica de dulces.

Las Damas del Museo de Puçol

En el Museo de Puçol siempre he encontrado la 
ayuda y el apoyo de sus responsables. Sobre todo, 
Fernando García y Antonio Ródenas, que cono-
cedores de mi trabajo, no dudaban en avisarme 
de la aparición de nuevas imágenes de la Dama 
de Elche entre los papeles u objetos que recupe-
raban de empresas o casas antiguas.

En este escrito no describiré la totalidad de las 
imágenes de la Dama que hay en el Museo de 
Puçol, que son algo más de una cuarentena, sino 
que me detendré en aquellas que son únicas o 
que los acontecimientos han relegado al olvido.

Podemos clasi�carlas en imágenes impresas en 
papel, grabadas sobre otros materiales y escultu-
ra. Entre las primeras tenemos: anuncios, carte-
les, logotipos, fotografías, calendarios, tarjetas o 
páginas de libros y folletos. Entre las segundas 
hay: botellas, abanicos, banderines, pañuelos, un 
disco de vinilo y chapas. Solo encontramos una 
escultura.

Imágenes impresas en papel

De todos es sabido que la labor de recuperación 
del Museo de Puçol no se limita solamente a 
objetos de la vida cotidiana. Una parte importan-
te es la recuperación de la historia de la vida 
cotidiana. Para ello siempre intentan salvar toda 
la documentación escrita posible cuando les 
ceden los restos de una empresa, ya sea una sala 
de cine, una sombrerería o una droguería. Entre 
estos papeles se encuentran facturas, folletos 
publicitarios, albaranes, etc., que nos hablan de 
la cotidianidad perdida de hace unas decenas de 
años.

Anuncios

Cualquier empresa que se precie anuncia sus 
productos en los medios de comunicación, de 
este modo se pretende dar a conocer además la 
dirección y el teléfono de su razón social, así 
como su logotipo. Este es el caso de los anuncios 
de mediados del siglo XX que podemos encon-
trar en el semanario Elche o en la revista Festa 
D’Elig.

También encontramos planchas de cartón publi-
citarias como la de la aseguradora Mutualidad 
Patronal Ilicitana, que está impresa y grabada en 
relieve, mide 12 x 32 cm y la realizó Relieves Basa 
y Pagés, S.A

Son curiosos dos cartones grabados de la antigua 
droguería Seguí de la calle Salvador, en los que se 
anuncia el precio de una colonia titulada Dama 
de Elche, desconocemos las fechas, pero nos 
llama la atención la disparidad de precios 4 
pts./litro y 8 pts./litro. Miden 17 x 14 cm y en este 
caso no aparece la imagen de la Dama..

No menos curioso es el anuncio que muestra la 
parte trasera de un autobús urbano de la línea nº 
3 de la década de 1960. En él se puede leer: “La 
mejor confección La Dama de Elche, trajes… 
(Corbys) gabardinas”. La escena se recoge en la 
parada de la Plaza Mayor, en la acera del Ayunta-
miento, nótese que el trá�co discurre en dos 
direcciones, al fondo a la izquierda se ve el edi�-
cio del BBVA actual.

Carteles

Entre los carteles que conserva el Museo de 
Puçol destacamos el de las �estas de Elche de 
1925, su autor fue Pedro Pérez Doló y mide 11,5 
x 22 cm. En él se ve a una muchacha vestida de 
valenciana que apoya su mano derecha sobre el 
escudo de Elche. Sobre ella está la Dama de Elche 
y unas palmeras. En el lado contrario, una 
columna sostiene un arco de herradura, en este 
se ve la palmera imperial en el rincón derecho. 
Una banda inclinada lleva la leyenda. Del cielo 
cuelga una magrana del Misteri con el ángel 
portador de la palma y al fondo se descubren los 
edi�cios de la ciudad, con el puente de Canalejas 
en primer término.

Otro cartel que podemos ver es el que anuncia el 
Misteri de 1933, el motivo principal es Calendu-
ra, que toca la campana, bajo él se ve la magrana 
abierta con el ángel en su interior y en la franja 
inferior, entre los motivos del escudo de la 
ciudad y la Dama de Elche, se lee: Representa-
ción del “Misterio de Elche” (siglo XIII) 13-14 y 

15 de agosto. Junta Nacional de la Música y 
Teatros Líricos. En el museo se conserva uno 
original restaurado, está �rmado por Mollá y 
mide 1,60 x 0,95 m, está impreso por Imp. y Lit. 
Ortega-Valencia. También se conserva otro a 
menor tamaño que es una reproducción.

Otros carteles con la Dama de Elche, aunque más 
modernos, son: el de La Glorieta de 1991, un 
cartel turístico de 1996 y otro de 1997.

El primero anunciaba la exposición que se hizo 
sobre los cambios sufridos por este entrañable 
espacio de la ciudad, en él aparecen trece 
fotografías alusivas, tres de ellas con la Dama de 
Elche erigida por la Sociedad Blanco y Negro. El 
de 1996 fue publicado por el Área de Fomento y 
Turismo del Ayto. de Elche. En él hay una 
fotografía de la dama y las palabras Elche – Elx. 
El de 1997 se hace eco del programa de actos con 
motivo de la reivindicación del traslado tempo-
ral de la Dama de Elche a la ciudad con motivo 
del primer centenario de su descubrimiento.

Logotipos

Destacamos sobretodo estos cuatro por su 
diseño y su importancia.

La librería Atenea de las Cuatro Esquinas de 
Elche, a mediados del siglo XX publicó la Colec-
ción Íllice (segunda época), se trataba de unos 
libritos de pequeño formato y de temas ilicita-
nos, de entre ellos destacaron por su popularidad 
los de comedias de teatro como “Tio, yo vull ser 
gos” y “El Tenorio de Alsabares”. Como logotipo 
utilizaba una imagen de la Dama de Elche en 
vista de tres cuartos rodeada por un óvalo 
formado por una hoja de olivo, una palma y las 
palabras Colección Íllice.

Encontramos un dibujo a plumilla, basado en 
uno anterior de Pedro Ibarra, en el que se ve la 
Dama de Elche de tres cuartos sobre un capitel 
romano de la Alcudia de Elche y en el que se lee 

en dos líneas ex-libris / A. Ramos Folqués, es 
curioso destacar que el hijo del mencionado, 
Rafael Ramos, publica el ex-libris de su padre en 
Documentos y re�exiones sobre una Dama, en 
2003, con ligeras diferencias. Suponemos que 
este original pudo servir de base para el ex-libris 
de�nitivo.

Otra empresa editorial, en este caso de Madrid, 
la Editora Nacional, edita libros de arte bajo el 
título de colección de Sello de Arte cuyo logotipo 
era un sello de correos rectangular con una 
imagen frontal de la Dama de Elche.

Por último, citamos un logotipo de una empresa 
ilicitana de 1946, Calzados Soler y Micó, forma-
do por dos zapatos de señora de tacón cuyas 
punteras se ciñen a una imagen frontal de la 
Dama de Elche formando un conjunto altamente 
simétrico.

Fotografías

Los fondos fotográ�cos del Museo de Puçol son 
muy extensos, sin embargo, las fotografías de la 
Dama de Elche son escasas. Pero disponemos de 
tres que son emblemáticas, la primera corres-
ponde a una tarjeta que ilustra una de las prime-
ras fotografías que realizó José Picó el 5 de agosto 
de 1897 (la incluimos en este apartado y no en el 
de tarjetas por su calidad fotográ�ca), la siguien-
te es una fotografía atribuida a Pedro Ibarra que 
fue muy utilizada.

La primera fotografía se publica en una tarjeta 
numerada con el 13 y en la que se puede leer: 
Elche. Busto encontrado en 1897. Se trata de una 
de las fotografías realizadas al día siguiente de su 
descubrimiento. Nótese la intensidad de la luz 
solar que baña la estatua. Es una fotografía 

tomada en el exterior, incluso nos atreveríamos a 
decir que se tomó hacia el mediodía en Elche.
La segunda fotografía ya es de interior, la luz le 
llega a la estatua desde la izquierda, no sabemos 
exactamente quién la realizó. Fue utilizada en 
muchas ocasiones y fue muy copiada, incluso se 
la llegó a colorear.

La tercera fotografía es de la reproducción que 
fue erigida por suscripción popular en 1930 en la 
Glorieta, promovida por la sociedad “Blanco y 
Negro”, estaba sobre un pedestal de 1,58 m, todo 
en piedra de las canteras de Almorquí, de Monó-
var. Su autor fue el escultor José Conrado Alca-
raz, de Monóvar. Tras la remodelación de la 
Glorieta en 1967 fue trasladada al Parque Muni-
cipal. A �nales de los años 80 sufrió el vandalis-
mo de unos gamberros y perdió un rodete. Más 
tarde, en 1990, desapareció.

Calendarios

Cuando el Elche C.F. estaba en primera división 
era tradicional que la empresa Grá�cas Roque 
Sepulcre publicara un calendario con motivos 
futbolísticos para ensalzar al equipo de la ciudad. 
En ellos siempre aparecía un cohete o nave espa-

cial que ayudaba al equipo a subir o a mantener-
se en la categoría. En el correspondiente al año 
1962 se aprecia un motivo bajo el cohete que 
representa a Elche, podemos ver entre las palme-
ras a la Dama de Elche, la Calahorra y la cúpula 
de Santa María.

Tarjetas

La primera tarjeta corresponde a una imagen del 
Parque Municipal, concretamente al estanque 
alargado situado a la entrada del actual Centro 
de Visitantes, el popular Huevo. La reproducción 
de Dama de Elche que aparece en la imagen 
nunca estuvo en ese lugar, se colocó allí para 
realizar la fotografía. Publicada por la empresa 
Kolor-Zerkowitz, de Barcelona. Desconocemos 
la fecha exacta, pero podemos encuadrarla en la 
década de 1960 o 1970.

La siguiente tarjeta muestra un jardín de palme-
ras y se adivina un pedestal con la Dama de 
Elche. En el reverso dice que el paraje es el Hort 
de Baix, pero en realidad se trata del Hort del Gat 
cuando era propiedad de Antonio Pascual 
Ferrández. También desconocemos su fecha de 
publicación, pero creemos que es coetánea de la 
anterior.

Las dos siguientes corresponden a la reproduc-
ción de la Dama de Elche de la Glorieta, la 
primera, de la Colección Escudo de Oro, mues-
tra este rincón en su estado normal; la otra mues-
tra un momento único, la nevada del 4 de febrero 
de 1954.

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

Libros

Incluimos aquí la Nueva Guía General de Elche, 
de 1946, es un verdadero libro de consulta a 
modo de directorio industrial y comercial de la 
ciudad. Mide 15 x 20 cm y en su interior hay 
profusión de anuncios. En la portada hay un 
dibujo �rmado por García Sempere en el que 
aparece entre palmeras una industria con alta 
chimenea humeante, sobre ella está la Dama de 
Elche.

También encontramos tan sólo la portada recor-
tada de la obra Desventura, misterio y rescate de 
la Dama de Elche, de Juan Orts Román, sus 
medidas son 18 x 14,5 cm. Editado en 1957 por 
Ediciones Huerto del Cura. La mayor parte de la 
portada la ocupa una fotografía de la Dama de 
Elche.

Revistas

Encontramos dos revistas de la década de 1920 
que ostentan la Dama de Elche en sus portadas, 
nos referimos al semanario Levante y Elche 
(revista semanal).

El semanario Levante en el número del 20 de 
octubre de 1925 reproduce en su portada un 
dibujo de la Dama de Elche a plumilla bajo el que 
se puede leer: El famoso busto de Elche / que se 

conserva en el Museo de Louvre, en París / 
dibujo a pluma de Pedro Ibarra.

La otra publicación, la revista semanal Elche, 
surgió como resultado de la fusión de otras ante-
riores, Nueva Ilice y la mencionada Levante, se 
publicaron 316 números, el primero el 10 de 
julio de 1927 y el último el 17 de diciembre de 
1933. En los veinticuatro primeros ejemplares la 
portada, de estilo neoclásico, mostraba en el 
frontón una imagen de la Dama de Elche.

Folletos

Podemos ver el programa de las �estas de Elche 
de 1929, impreso por la Imprenta Moderna, que 
muestra una fotografía de la Dama de Elche en 
su portada, que tomó en su día José Picó. Mide 
12 x 17 cm.

Dibujo

En la Revista Festa d’Elig de 1958 aparece publi-
cado este dibujo a dos tintas, negro y amarillo, 
�rmado por T. Soler. Ilustra una página titulada 
Tríptico de Sonetos: La Palmera, La Dama de 
Elche y El Misterio, el autor de los mismos es A. 
Marquerie.

Imágenes grabadas

En ocasiones es difícil encasillar una de estas 
imágenes de la Dama de Elche en un apartado 
concreto, en este artículo hemos decidido agru-
parlas en dos: las impresas en papel y las graba-
das en otros materiales. Sin embargo, encontra-
mos el caso de las botellas que suelen estar graba-
das a fuego o que pueden llevar una etiqueta de 
papel pegada. Hemos considerado que la etique-
ta es parte integrante de la botella de forma 
inseparable y por ello hemos agrupado a todas 
las botellas en el apartado de imágenes grabadas.
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Botellas

Entre las botellas que tienen etiqueta de papel 
tenemos una de Anís País, de la fábrica de licores 
de la Viuda de Mariano Pérez Sánchez. Se trata 
de la típica botella de vidrio incoloro y transpa-
rente, cuya super�cie cilíndrica está grabada con 
una cuadrícula de pirámides truncadas de 
pequeño tamaño y que una vez vacía puede ser 
usada como instrumento musical (güiro o raspa-
dor de calabaza). La etiqueta tiene forma de 
rombo y está impresa a todo color, en el centro 
destaca la imagen de la Dama de Elche, también 
coloreada.

Otra botella de la misma fábrica de licores, pero 
en este caso de café-licor, se conserva todavía 
llena, sin descorchar. El vidrio de la botella está 
decorado, excepto en la zona de la etiqueta, que 
es liso. La etiqueta rodea el cuerpo de la botella, 
también es a color, pero la imagen central de la 

Dama de Elche, encerrada en un óvalo es bicro-
ma, rojiza con trazos negros.

Hay otra botella de Moscatel superior, de la que 
desconocemos su fábrica de origen, aunque 
suponemos que también es de la Viuda de Maria-
no Pérez Sánchez. Las características son simila-
res a la de café-licor, aunque la decoración a base 
de �orones es más rica. La etiqueta es blanca con 
la Dama de Elche de trazos rojizos y la palabra 
Moscatel en negro.

Entre las botellas grabadas tenemos dos de Espu-
mosos Soler, una es un sifón y la otra una botella 
de gaseosa. Ambas son de vidrio incoloro y 
transparente y la etiqueta grabada es similar. La 
etiqueta es un óvalo blanco per�lado de rojo, en 
la parte derecha está la imagen de la Dama de 
Elche en trazo blanco y sobre el vidrio transpa-
rente.

Abanicos

Encontramos dos abanicos del tipo paipai, es 
decir, una super�cie rígida de cartón a la que va 
unida una varilla para su manipulación. Se trata 
de dos reclamos publicitarios, uno de la farmacia 
de Manuel Pomares, de la calle Canalejas, 39 
(actual Corredera) y otro del almacén de mue-
bles La Competidora, de la calla Ramón y Cajal, 
7.

Banderines

La empresa Monferval realizó unos banderines 
que regalaba a sus clientes. Siempre eran de 
temas ilicitanos, el escudo de la ciudad, el parque 
municipal o la Dama de Elche. Entre estos 
banderines es curioso uno dedicado al Elche 
Club de Fútbol, en él aparece el escudo de la 
entidad franjiverde con varias modi�caciones, 
como la pérdida de particiones y los colores 
grana y azul en favor de una única faja verde 
sobre blanco, una cuatribarrada en la punta, un 
balón en el centro, etc. Pero lo que más nos llama 
la atención es la sustitución de la matrona 
romana por la Dama de Elche.

Pañuelos

Entre la lencería y ropa que se conserva en el 
museo encontramos unos pañuelitos, todavía 
enfundados en plástico, con la imagen de la 
Dama de Elche. Se trata de una serigrafía a color 
con una imagen de tres cuartos. Están fabricados 
en Salamanca.

Disco de vinilo

Otra pieza de museo, un disco de vinilo con el 
pasodoble / marcha militar La Dama de Elche, 
del compositor Aureliano Botella. Editado por la 
casa Odeón de Barcelona, el disco conserva el 
envoltorio del comercio de música del propio 
Aureliano.

Chapas

Entre los miles de artículos de la droguería Seguí 
encontramos una chapa de metal esmaltada con 
una imagen de la Dama de Elche y dos palmeras 
de fondo. La chapa tiene forma de escudo, mide 
unos 10 cm y está ligeramente combada como 
para adherirse a una super�cie concreta, nos 
recuerda las chapas turísticas que se colocaban 
en las carrocerías de los coches o de las “Vespas” 
para poder presumir de origen.

Otra chapa, en este caso un cliché de imprenta, se 
puede ver en la sección que recrea la imprenta 
Viuda de Monserrate. Es una lámina metálica de 
unos 15 cm de alto que convenientemente mon-
tada en un bastidor podía incluirse su imagen en 
un anuncio, un cartel o lo que fuera necesario.

Escultura

Por último, mostramos esta escultura de la Dama 
de Elche realizada con hebillas de calzado. Su 
autor es Antonio Ródenas Maciá y la hizo en 
1973, está montada sobre una base de mármol y 
en la actualidad se encuentra en el Museo de 
Puçol para su restauración, pero no descartamos 
una futura donación de esta pieza de forma 
de�nitiva.

En los fondos del Museo de Puçol todavía 
quedan más Damas de Elche, algunas están en 
las portadas de libros que todavía se pueden 
comprar en las librerías, otras son imágenes 
archirrepetidas de la misma fotografía y que hoy 
en día carecen de interés para este artículo. Y, por 
último, quedan aquellas que todavía no hemos 
descubierto, las que se encuentran entre los 
papeles aún sin revisar, entre la última donación 
que está en la caja del almacén esperando que 
alguien la desempolve del pasado.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.

Introducción

La Dama de Elche siempre me ha fascinado, no 
solo por lo que signi�ca, sino también por ser la 
pieza ibérica de escultura mejor conservada. 
Desde hace varios años la estudio y procuro leer 
todo lo que se publica sobre ella. Empecé escri-
biendo unos artículos sobre la Dama para la 
revista Pobladores de Elche en 1995 y en 2000 
publiqué un libro en el que hacía un análisis 
tecnológico y artístico sobre esta escultura.

Al principio tuve que ceñirme a un estudio 
fotográ�co de la misma. Recogía todas las 
imágenes que podrían servir para mi objetivo. 
Las enciclopedias, los libros de arte y las tarjetas 
postales fueron las primeras publicaciones en las 
que tuve que basar mi trabajo. Descubrí que en 
ocasiones las imágenes que se publicaban no 
correspondían a la auténtica Dama sino a las 
reproducciones que de ella se habían realizado. 
Esto añadía un obstáculo a mi investigación, ya 
que nunca se había realizado una copia exacta de 
la pieza, lo que signi�caba que debía ser cauto al 
mencionar los detalles de la escultura. A veces se 
trataba de imágenes invertidas de forma especu-
lar, es decir, con la parte izquierda en la derecha 
y viceversa. La solución fue sencilla, viajé al 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y 
conseguí realizar las fotografías necesarias para 
mi trabajo.

Sin embargo, este proceso de indagación se 
convirtió en un juego para mí y empecé a colec-
cionar imágenes de la Dama de Elche en las que 
me gustaba descubrir las diferencias con el origi-
nal.

La imagen y el nombre de la Dama de Elche

La imagen de la Dama se ha utilizado en demasía 
y debido a su di�cultad en la reproducción se la 
esquematiza hasta rayar en el cubismo o el 
impresionismo. Se la utiliza como emblema 
empresarial o en pinturas de famosos artistas. Se 
la reproduce en sellos, décimos de lotería, carte-
les, etc.

Todos los ilicitanos y habitantes de Elche cono-
cen a la Dama de Elche. Todos han oído hablar 
de ella, de sus peripecias y de la reivindicación 
para que regrese a Elche, pero pocos son los que 
verdaderamente se han detenido a mirarla con 
paciencia.

La profusión de imágenes que tenemos de ella 
hacen confusa la imagen real, nos hemos acos-
tumbrado tanto a ver sus reproducciones en las 
tiendas de regalos, o en los letreros de los comer-
cios, que la verdadera imagen de la Dama de 
Elche, que una vez vimos, la recordamos a través 
de una neblina que enturbia sus rasgos. Los 
jóvenes son los que más confunden su imagen, 
quizá porque nunca han visto a la verdadera y 
para ellos las fotografías de los libros de arte son 
las únicas referencias. De la Dama de Elche se 
recuerda bien su mirada perdida, que es un busto 
y sus grandes rodetes a ambos lados de la cara. 
Pocos son capaces de decir el número de collares 
que luce, o de explicar cómo es su espalda u otros 
detalles.

Por último, y como máxima simpli�cación de la 
Dama de Elche, se suele emplear solo su nombre 
obviando la compleja imagen y apelando a su 
memorización. En algún caso podremos encon-
trar un acrónimo como el famoso DAM[a 
de]EL[che] de una fábrica de dulces.

Las Damas del Museo de Puçol

En el Museo de Puçol siempre he encontrado la 
ayuda y el apoyo de sus responsables. Sobre todo, 
Fernando García y Antonio Ródenas, que cono-
cedores de mi trabajo, no dudaban en avisarme 
de la aparición de nuevas imágenes de la Dama 
de Elche entre los papeles u objetos que recupe-
raban de empresas o casas antiguas.

En este escrito no describiré la totalidad de las 
imágenes de la Dama que hay en el Museo de 
Puçol, que son algo más de una cuarentena, sino 
que me detendré en aquellas que son únicas o 
que los acontecimientos han relegado al olvido.

Podemos clasi�carlas en imágenes impresas en 
papel, grabadas sobre otros materiales y escultu-
ra. Entre las primeras tenemos: anuncios, carte-
les, logotipos, fotografías, calendarios, tarjetas o 
páginas de libros y folletos. Entre las segundas 
hay: botellas, abanicos, banderines, pañuelos, un 
disco de vinilo y chapas. Solo encontramos una 
escultura.

Imágenes impresas en papel

De todos es sabido que la labor de recuperación 
del Museo de Puçol no se limita solamente a 
objetos de la vida cotidiana. Una parte importan-
te es la recuperación de la historia de la vida 
cotidiana. Para ello siempre intentan salvar toda 
la documentación escrita posible cuando les 
ceden los restos de una empresa, ya sea una sala 
de cine, una sombrerería o una droguería. Entre 
estos papeles se encuentran facturas, folletos 
publicitarios, albaranes, etc., que nos hablan de 
la cotidianidad perdida de hace unas decenas de 
años.

Anuncios

Cualquier empresa que se precie anuncia sus 
productos en los medios de comunicación, de 
este modo se pretende dar a conocer además la 
dirección y el teléfono de su razón social, así 
como su logotipo. Este es el caso de los anuncios 
de mediados del siglo XX que podemos encon-
trar en el semanario Elche o en la revista Festa 
D’Elig.

También encontramos planchas de cartón publi-
citarias como la de la aseguradora Mutualidad 
Patronal Ilicitana, que está impresa y grabada en 
relieve, mide 12 x 32 cm y la realizó Relieves Basa 
y Pagés, S.A

Son curiosos dos cartones grabados de la antigua 
droguería Seguí de la calle Salvador, en los que se 
anuncia el precio de una colonia titulada Dama 
de Elche, desconocemos las fechas, pero nos 
llama la atención la disparidad de precios 4 
pts./litro y 8 pts./litro. Miden 17 x 14 cm y en este 
caso no aparece la imagen de la Dama..

No menos curioso es el anuncio que muestra la 
parte trasera de un autobús urbano de la línea nº 
3 de la década de 1960. En él se puede leer: “La 
mejor confección La Dama de Elche, trajes… 
(Corbys) gabardinas”. La escena se recoge en la 
parada de la Plaza Mayor, en la acera del Ayunta-
miento, nótese que el trá�co discurre en dos 
direcciones, al fondo a la izquierda se ve el edi�-
cio del BBVA actual.

Carteles

Entre los carteles que conserva el Museo de 
Puçol destacamos el de las �estas de Elche de 
1925, su autor fue Pedro Pérez Doló y mide 11,5 
x 22 cm. En él se ve a una muchacha vestida de 
valenciana que apoya su mano derecha sobre el 
escudo de Elche. Sobre ella está la Dama de Elche 
y unas palmeras. En el lado contrario, una 
columna sostiene un arco de herradura, en este 
se ve la palmera imperial en el rincón derecho. 
Una banda inclinada lleva la leyenda. Del cielo 
cuelga una magrana del Misteri con el ángel 
portador de la palma y al fondo se descubren los 
edi�cios de la ciudad, con el puente de Canalejas 
en primer término.

Otro cartel que podemos ver es el que anuncia el 
Misteri de 1933, el motivo principal es Calendu-
ra, que toca la campana, bajo él se ve la magrana 
abierta con el ángel en su interior y en la franja 
inferior, entre los motivos del escudo de la 
ciudad y la Dama de Elche, se lee: Representa-
ción del “Misterio de Elche” (siglo XIII) 13-14 y 

15 de agosto. Junta Nacional de la Música y 
Teatros Líricos. En el museo se conserva uno 
original restaurado, está �rmado por Mollá y 
mide 1,60 x 0,95 m, está impreso por Imp. y Lit. 
Ortega-Valencia. También se conserva otro a 
menor tamaño que es una reproducción.

Otros carteles con la Dama de Elche, aunque más 
modernos, son: el de La Glorieta de 1991, un 
cartel turístico de 1996 y otro de 1997.

El primero anunciaba la exposición que se hizo 
sobre los cambios sufridos por este entrañable 
espacio de la ciudad, en él aparecen trece 
fotografías alusivas, tres de ellas con la Dama de 
Elche erigida por la Sociedad Blanco y Negro. El 
de 1996 fue publicado por el Área de Fomento y 
Turismo del Ayto. de Elche. En él hay una 
fotografía de la dama y las palabras Elche – Elx. 
El de 1997 se hace eco del programa de actos con 
motivo de la reivindicación del traslado tempo-
ral de la Dama de Elche a la ciudad con motivo 
del primer centenario de su descubrimiento.

Logotipos

Destacamos sobretodo estos cuatro por su 
diseño y su importancia.

La librería Atenea de las Cuatro Esquinas de 
Elche, a mediados del siglo XX publicó la Colec-
ción Íllice (segunda época), se trataba de unos 
libritos de pequeño formato y de temas ilicita-
nos, de entre ellos destacaron por su popularidad 
los de comedias de teatro como “Tio, yo vull ser 
gos” y “El Tenorio de Alsabares”. Como logotipo 
utilizaba una imagen de la Dama de Elche en 
vista de tres cuartos rodeada por un óvalo 
formado por una hoja de olivo, una palma y las 
palabras Colección Íllice.

Encontramos un dibujo a plumilla, basado en 
uno anterior de Pedro Ibarra, en el que se ve la 
Dama de Elche de tres cuartos sobre un capitel 
romano de la Alcudia de Elche y en el que se lee 

en dos líneas ex-libris / A. Ramos Folqués, es 
curioso destacar que el hijo del mencionado, 
Rafael Ramos, publica el ex-libris de su padre en 
Documentos y re�exiones sobre una Dama, en 
2003, con ligeras diferencias. Suponemos que 
este original pudo servir de base para el ex-libris 
de�nitivo.

Otra empresa editorial, en este caso de Madrid, 
la Editora Nacional, edita libros de arte bajo el 
título de colección de Sello de Arte cuyo logotipo 
era un sello de correos rectangular con una 
imagen frontal de la Dama de Elche.

Por último, citamos un logotipo de una empresa 
ilicitana de 1946, Calzados Soler y Micó, forma-
do por dos zapatos de señora de tacón cuyas 
punteras se ciñen a una imagen frontal de la 
Dama de Elche formando un conjunto altamente 
simétrico.

Fotografías

Los fondos fotográ�cos del Museo de Puçol son 
muy extensos, sin embargo, las fotografías de la 
Dama de Elche son escasas. Pero disponemos de 
tres que son emblemáticas, la primera corres-
ponde a una tarjeta que ilustra una de las prime-
ras fotografías que realizó José Picó el 5 de agosto 
de 1897 (la incluimos en este apartado y no en el 
de tarjetas por su calidad fotográ�ca), la siguien-
te es una fotografía atribuida a Pedro Ibarra que 
fue muy utilizada.

La primera fotografía se publica en una tarjeta 
numerada con el 13 y en la que se puede leer: 
Elche. Busto encontrado en 1897. Se trata de una 
de las fotografías realizadas al día siguiente de su 
descubrimiento. Nótese la intensidad de la luz 
solar que baña la estatua. Es una fotografía 

tomada en el exterior, incluso nos atreveríamos a 
decir que se tomó hacia el mediodía en Elche.
La segunda fotografía ya es de interior, la luz le 
llega a la estatua desde la izquierda, no sabemos 
exactamente quién la realizó. Fue utilizada en 
muchas ocasiones y fue muy copiada, incluso se 
la llegó a colorear.

La tercera fotografía es de la reproducción que 
fue erigida por suscripción popular en 1930 en la 
Glorieta, promovida por la sociedad “Blanco y 
Negro”, estaba sobre un pedestal de 1,58 m, todo 
en piedra de las canteras de Almorquí, de Monó-
var. Su autor fue el escultor José Conrado Alca-
raz, de Monóvar. Tras la remodelación de la 
Glorieta en 1967 fue trasladada al Parque Muni-
cipal. A �nales de los años 80 sufrió el vandalis-
mo de unos gamberros y perdió un rodete. Más 
tarde, en 1990, desapareció.

Calendarios

Cuando el Elche C.F. estaba en primera división 
era tradicional que la empresa Grá�cas Roque 
Sepulcre publicara un calendario con motivos 
futbolísticos para ensalzar al equipo de la ciudad. 
En ellos siempre aparecía un cohete o nave espa-

cial que ayudaba al equipo a subir o a mantener-
se en la categoría. En el correspondiente al año 
1962 se aprecia un motivo bajo el cohete que 
representa a Elche, podemos ver entre las palme-
ras a la Dama de Elche, la Calahorra y la cúpula 
de Santa María.

Tarjetas

La primera tarjeta corresponde a una imagen del 
Parque Municipal, concretamente al estanque 
alargado situado a la entrada del actual Centro 
de Visitantes, el popular Huevo. La reproducción 
de Dama de Elche que aparece en la imagen 
nunca estuvo en ese lugar, se colocó allí para 
realizar la fotografía. Publicada por la empresa 
Kolor-Zerkowitz, de Barcelona. Desconocemos 
la fecha exacta, pero podemos encuadrarla en la 
década de 1960 o 1970.

La siguiente tarjeta muestra un jardín de palme-
ras y se adivina un pedestal con la Dama de 
Elche. En el reverso dice que el paraje es el Hort 
de Baix, pero en realidad se trata del Hort del Gat 
cuando era propiedad de Antonio Pascual 
Ferrández. También desconocemos su fecha de 
publicación, pero creemos que es coetánea de la 
anterior.

Las dos siguientes corresponden a la reproduc-
ción de la Dama de Elche de la Glorieta, la 
primera, de la Colección Escudo de Oro, mues-
tra este rincón en su estado normal; la otra mues-
tra un momento único, la nevada del 4 de febrero 
de 1954.

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

Libros

Incluimos aquí la Nueva Guía General de Elche, 
de 1946, es un verdadero libro de consulta a 
modo de directorio industrial y comercial de la 
ciudad. Mide 15 x 20 cm y en su interior hay 
profusión de anuncios. En la portada hay un 
dibujo �rmado por García Sempere en el que 
aparece entre palmeras una industria con alta 
chimenea humeante, sobre ella está la Dama de 
Elche.

También encontramos tan sólo la portada recor-
tada de la obra Desventura, misterio y rescate de 
la Dama de Elche, de Juan Orts Román, sus 
medidas son 18 x 14,5 cm. Editado en 1957 por 
Ediciones Huerto del Cura. La mayor parte de la 
portada la ocupa una fotografía de la Dama de 
Elche.

Revistas

Encontramos dos revistas de la década de 1920 
que ostentan la Dama de Elche en sus portadas, 
nos referimos al semanario Levante y Elche 
(revista semanal).

El semanario Levante en el número del 20 de 
octubre de 1925 reproduce en su portada un 
dibujo de la Dama de Elche a plumilla bajo el que 
se puede leer: El famoso busto de Elche / que se 

conserva en el Museo de Louvre, en París / 
dibujo a pluma de Pedro Ibarra.

La otra publicación, la revista semanal Elche, 
surgió como resultado de la fusión de otras ante-
riores, Nueva Ilice y la mencionada Levante, se 
publicaron 316 números, el primero el 10 de 
julio de 1927 y el último el 17 de diciembre de 
1933. En los veinticuatro primeros ejemplares la 
portada, de estilo neoclásico, mostraba en el 
frontón una imagen de la Dama de Elche.

Folletos

Podemos ver el programa de las �estas de Elche 
de 1929, impreso por la Imprenta Moderna, que 
muestra una fotografía de la Dama de Elche en 
su portada, que tomó en su día José Picó. Mide 
12 x 17 cm.

Dibujo

En la Revista Festa d’Elig de 1958 aparece publi-
cado este dibujo a dos tintas, negro y amarillo, 
�rmado por T. Soler. Ilustra una página titulada 
Tríptico de Sonetos: La Palmera, La Dama de 
Elche y El Misterio, el autor de los mismos es A. 
Marquerie.

Imágenes grabadas

En ocasiones es difícil encasillar una de estas 
imágenes de la Dama de Elche en un apartado 
concreto, en este artículo hemos decidido agru-
parlas en dos: las impresas en papel y las graba-
das en otros materiales. Sin embargo, encontra-
mos el caso de las botellas que suelen estar graba-
das a fuego o que pueden llevar una etiqueta de 
papel pegada. Hemos considerado que la etique-
ta es parte integrante de la botella de forma 
inseparable y por ello hemos agrupado a todas 
las botellas en el apartado de imágenes grabadas.

Botellas

Entre las botellas que tienen etiqueta de papel 
tenemos una de Anís País, de la fábrica de licores 
de la Viuda de Mariano Pérez Sánchez. Se trata 
de la típica botella de vidrio incoloro y transpa-
rente, cuya super�cie cilíndrica está grabada con 
una cuadrícula de pirámides truncadas de 
pequeño tamaño y que una vez vacía puede ser 
usada como instrumento musical (güiro o raspa-
dor de calabaza). La etiqueta tiene forma de 
rombo y está impresa a todo color, en el centro 
destaca la imagen de la Dama de Elche, también 
coloreada.

Otra botella de la misma fábrica de licores, pero 
en este caso de café-licor, se conserva todavía 
llena, sin descorchar. El vidrio de la botella está 
decorado, excepto en la zona de la etiqueta, que 
es liso. La etiqueta rodea el cuerpo de la botella, 
también es a color, pero la imagen central de la 

Dama de Elche, encerrada en un óvalo es bicro-
ma, rojiza con trazos negros.

Hay otra botella de Moscatel superior, de la que 
desconocemos su fábrica de origen, aunque 
suponemos que también es de la Viuda de Maria-
no Pérez Sánchez. Las características son simila-
res a la de café-licor, aunque la decoración a base 
de �orones es más rica. La etiqueta es blanca con 
la Dama de Elche de trazos rojizos y la palabra 
Moscatel en negro.

Entre las botellas grabadas tenemos dos de Espu-
mosos Soler, una es un sifón y la otra una botella 
de gaseosa. Ambas son de vidrio incoloro y 
transparente y la etiqueta grabada es similar. La 
etiqueta es un óvalo blanco per�lado de rojo, en 
la parte derecha está la imagen de la Dama de 
Elche en trazo blanco y sobre el vidrio transpa-
rente.
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Abanicos

Encontramos dos abanicos del tipo paipai, es 
decir, una super�cie rígida de cartón a la que va 
unida una varilla para su manipulación. Se trata 
de dos reclamos publicitarios, uno de la farmacia 
de Manuel Pomares, de la calle Canalejas, 39 
(actual Corredera) y otro del almacén de mue-
bles La Competidora, de la calla Ramón y Cajal, 
7.

Banderines

La empresa Monferval realizó unos banderines 
que regalaba a sus clientes. Siempre eran de 
temas ilicitanos, el escudo de la ciudad, el parque 
municipal o la Dama de Elche. Entre estos 
banderines es curioso uno dedicado al Elche 
Club de Fútbol, en él aparece el escudo de la 
entidad franjiverde con varias modi�caciones, 
como la pérdida de particiones y los colores 
grana y azul en favor de una única faja verde 
sobre blanco, una cuatribarrada en la punta, un 
balón en el centro, etc. Pero lo que más nos llama 
la atención es la sustitución de la matrona 
romana por la Dama de Elche.

Pañuelos

Entre la lencería y ropa que se conserva en el 
museo encontramos unos pañuelitos, todavía 
enfundados en plástico, con la imagen de la 
Dama de Elche. Se trata de una serigrafía a color 
con una imagen de tres cuartos. Están fabricados 
en Salamanca.

Disco de vinilo

Otra pieza de museo, un disco de vinilo con el 
pasodoble / marcha militar La Dama de Elche, 
del compositor Aureliano Botella. Editado por la 
casa Odeón de Barcelona, el disco conserva el 
envoltorio del comercio de música del propio 
Aureliano.

Chapas

Entre los miles de artículos de la droguería Seguí 
encontramos una chapa de metal esmaltada con 
una imagen de la Dama de Elche y dos palmeras 
de fondo. La chapa tiene forma de escudo, mide 
unos 10 cm y está ligeramente combada como 
para adherirse a una super�cie concreta, nos 
recuerda las chapas turísticas que se colocaban 
en las carrocerías de los coches o de las “Vespas” 
para poder presumir de origen.

Otra chapa, en este caso un cliché de imprenta, se 
puede ver en la sección que recrea la imprenta 
Viuda de Monserrate. Es una lámina metálica de 
unos 15 cm de alto que convenientemente mon-
tada en un bastidor podía incluirse su imagen en 
un anuncio, un cartel o lo que fuera necesario.

Escultura

Por último, mostramos esta escultura de la Dama 
de Elche realizada con hebillas de calzado. Su 
autor es Antonio Ródenas Maciá y la hizo en 
1973, está montada sobre una base de mármol y 
en la actualidad se encuentra en el Museo de 
Puçol para su restauración, pero no descartamos 
una futura donación de esta pieza de forma 
de�nitiva.

En los fondos del Museo de Puçol todavía 
quedan más Damas de Elche, algunas están en 
las portadas de libros que todavía se pueden 
comprar en las librerías, otras son imágenes 
archirrepetidas de la misma fotografía y que hoy 
en día carecen de interés para este artículo. Y, por 
último, quedan aquellas que todavía no hemos 
descubierto, las que se encuentran entre los 
papeles aún sin revisar, entre la última donación 
que está en la caja del almacén esperando que 
alguien la desempolve del pasado.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.

Introducción

La Dama de Elche siempre me ha fascinado, no 
solo por lo que signi�ca, sino también por ser la 
pieza ibérica de escultura mejor conservada. 
Desde hace varios años la estudio y procuro leer 
todo lo que se publica sobre ella. Empecé escri-
biendo unos artículos sobre la Dama para la 
revista Pobladores de Elche en 1995 y en 2000 
publiqué un libro en el que hacía un análisis 
tecnológico y artístico sobre esta escultura.

Al principio tuve que ceñirme a un estudio 
fotográ�co de la misma. Recogía todas las 
imágenes que podrían servir para mi objetivo. 
Las enciclopedias, los libros de arte y las tarjetas 
postales fueron las primeras publicaciones en las 
que tuve que basar mi trabajo. Descubrí que en 
ocasiones las imágenes que se publicaban no 
correspondían a la auténtica Dama sino a las 
reproducciones que de ella se habían realizado. 
Esto añadía un obstáculo a mi investigación, ya 
que nunca se había realizado una copia exacta de 
la pieza, lo que signi�caba que debía ser cauto al 
mencionar los detalles de la escultura. A veces se 
trataba de imágenes invertidas de forma especu-
lar, es decir, con la parte izquierda en la derecha 
y viceversa. La solución fue sencilla, viajé al 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y 
conseguí realizar las fotografías necesarias para 
mi trabajo.

Sin embargo, este proceso de indagación se 
convirtió en un juego para mí y empecé a colec-
cionar imágenes de la Dama de Elche en las que 
me gustaba descubrir las diferencias con el origi-
nal.

La imagen y el nombre de la Dama de Elche

La imagen de la Dama se ha utilizado en demasía 
y debido a su di�cultad en la reproducción se la 
esquematiza hasta rayar en el cubismo o el 
impresionismo. Se la utiliza como emblema 
empresarial o en pinturas de famosos artistas. Se 
la reproduce en sellos, décimos de lotería, carte-
les, etc.

Todos los ilicitanos y habitantes de Elche cono-
cen a la Dama de Elche. Todos han oído hablar 
de ella, de sus peripecias y de la reivindicación 
para que regrese a Elche, pero pocos son los que 
verdaderamente se han detenido a mirarla con 
paciencia.

La profusión de imágenes que tenemos de ella 
hacen confusa la imagen real, nos hemos acos-
tumbrado tanto a ver sus reproducciones en las 
tiendas de regalos, o en los letreros de los comer-
cios, que la verdadera imagen de la Dama de 
Elche, que una vez vimos, la recordamos a través 
de una neblina que enturbia sus rasgos. Los 
jóvenes son los que más confunden su imagen, 
quizá porque nunca han visto a la verdadera y 
para ellos las fotografías de los libros de arte son 
las únicas referencias. De la Dama de Elche se 
recuerda bien su mirada perdida, que es un busto 
y sus grandes rodetes a ambos lados de la cara. 
Pocos son capaces de decir el número de collares 
que luce, o de explicar cómo es su espalda u otros 
detalles.

Por último, y como máxima simpli�cación de la 
Dama de Elche, se suele emplear solo su nombre 
obviando la compleja imagen y apelando a su 
memorización. En algún caso podremos encon-
trar un acrónimo como el famoso DAM[a 
de]EL[che] de una fábrica de dulces.

Las Damas del Museo de Puçol

En el Museo de Puçol siempre he encontrado la 
ayuda y el apoyo de sus responsables. Sobre todo, 
Fernando García y Antonio Ródenas, que cono-
cedores de mi trabajo, no dudaban en avisarme 
de la aparición de nuevas imágenes de la Dama 
de Elche entre los papeles u objetos que recupe-
raban de empresas o casas antiguas.

En este escrito no describiré la totalidad de las 
imágenes de la Dama que hay en el Museo de 
Puçol, que son algo más de una cuarentena, sino 
que me detendré en aquellas que son únicas o 
que los acontecimientos han relegado al olvido.

Podemos clasi�carlas en imágenes impresas en 
papel, grabadas sobre otros materiales y escultu-
ra. Entre las primeras tenemos: anuncios, carte-
les, logotipos, fotografías, calendarios, tarjetas o 
páginas de libros y folletos. Entre las segundas 
hay: botellas, abanicos, banderines, pañuelos, un 
disco de vinilo y chapas. Solo encontramos una 
escultura.

Imágenes impresas en papel

De todos es sabido que la labor de recuperación 
del Museo de Puçol no se limita solamente a 
objetos de la vida cotidiana. Una parte importan-
te es la recuperación de la historia de la vida 
cotidiana. Para ello siempre intentan salvar toda 
la documentación escrita posible cuando les 
ceden los restos de una empresa, ya sea una sala 
de cine, una sombrerería o una droguería. Entre 
estos papeles se encuentran facturas, folletos 
publicitarios, albaranes, etc., que nos hablan de 
la cotidianidad perdida de hace unas decenas de 
años.

Anuncios

Cualquier empresa que se precie anuncia sus 
productos en los medios de comunicación, de 
este modo se pretende dar a conocer además la 
dirección y el teléfono de su razón social, así 
como su logotipo. Este es el caso de los anuncios 
de mediados del siglo XX que podemos encon-
trar en el semanario Elche o en la revista Festa 
D’Elig.

También encontramos planchas de cartón publi-
citarias como la de la aseguradora Mutualidad 
Patronal Ilicitana, que está impresa y grabada en 
relieve, mide 12 x 32 cm y la realizó Relieves Basa 
y Pagés, S.A

Son curiosos dos cartones grabados de la antigua 
droguería Seguí de la calle Salvador, en los que se 
anuncia el precio de una colonia titulada Dama 
de Elche, desconocemos las fechas, pero nos 
llama la atención la disparidad de precios 4 
pts./litro y 8 pts./litro. Miden 17 x 14 cm y en este 
caso no aparece la imagen de la Dama..

No menos curioso es el anuncio que muestra la 
parte trasera de un autobús urbano de la línea nº 
3 de la década de 1960. En él se puede leer: “La 
mejor confección La Dama de Elche, trajes… 
(Corbys) gabardinas”. La escena se recoge en la 
parada de la Plaza Mayor, en la acera del Ayunta-
miento, nótese que el trá�co discurre en dos 
direcciones, al fondo a la izquierda se ve el edi�-
cio del BBVA actual.

Carteles

Entre los carteles que conserva el Museo de 
Puçol destacamos el de las �estas de Elche de 
1925, su autor fue Pedro Pérez Doló y mide 11,5 
x 22 cm. En él se ve a una muchacha vestida de 
valenciana que apoya su mano derecha sobre el 
escudo de Elche. Sobre ella está la Dama de Elche 
y unas palmeras. En el lado contrario, una 
columna sostiene un arco de herradura, en este 
se ve la palmera imperial en el rincón derecho. 
Una banda inclinada lleva la leyenda. Del cielo 
cuelga una magrana del Misteri con el ángel 
portador de la palma y al fondo se descubren los 
edi�cios de la ciudad, con el puente de Canalejas 
en primer término.

Otro cartel que podemos ver es el que anuncia el 
Misteri de 1933, el motivo principal es Calendu-
ra, que toca la campana, bajo él se ve la magrana 
abierta con el ángel en su interior y en la franja 
inferior, entre los motivos del escudo de la 
ciudad y la Dama de Elche, se lee: Representa-
ción del “Misterio de Elche” (siglo XIII) 13-14 y 

15 de agosto. Junta Nacional de la Música y 
Teatros Líricos. En el museo se conserva uno 
original restaurado, está �rmado por Mollá y 
mide 1,60 x 0,95 m, está impreso por Imp. y Lit. 
Ortega-Valencia. También se conserva otro a 
menor tamaño que es una reproducción.

Otros carteles con la Dama de Elche, aunque más 
modernos, son: el de La Glorieta de 1991, un 
cartel turístico de 1996 y otro de 1997.

El primero anunciaba la exposición que se hizo 
sobre los cambios sufridos por este entrañable 
espacio de la ciudad, en él aparecen trece 
fotografías alusivas, tres de ellas con la Dama de 
Elche erigida por la Sociedad Blanco y Negro. El 
de 1996 fue publicado por el Área de Fomento y 
Turismo del Ayto. de Elche. En él hay una 
fotografía de la dama y las palabras Elche – Elx. 
El de 1997 se hace eco del programa de actos con 
motivo de la reivindicación del traslado tempo-
ral de la Dama de Elche a la ciudad con motivo 
del primer centenario de su descubrimiento.

Logotipos

Destacamos sobretodo estos cuatro por su 
diseño y su importancia.

La librería Atenea de las Cuatro Esquinas de 
Elche, a mediados del siglo XX publicó la Colec-
ción Íllice (segunda época), se trataba de unos 
libritos de pequeño formato y de temas ilicita-
nos, de entre ellos destacaron por su popularidad 
los de comedias de teatro como “Tio, yo vull ser 
gos” y “El Tenorio de Alsabares”. Como logotipo 
utilizaba una imagen de la Dama de Elche en 
vista de tres cuartos rodeada por un óvalo 
formado por una hoja de olivo, una palma y las 
palabras Colección Íllice.

Encontramos un dibujo a plumilla, basado en 
uno anterior de Pedro Ibarra, en el que se ve la 
Dama de Elche de tres cuartos sobre un capitel 
romano de la Alcudia de Elche y en el que se lee 

en dos líneas ex-libris / A. Ramos Folqués, es 
curioso destacar que el hijo del mencionado, 
Rafael Ramos, publica el ex-libris de su padre en 
Documentos y re�exiones sobre una Dama, en 
2003, con ligeras diferencias. Suponemos que 
este original pudo servir de base para el ex-libris 
de�nitivo.

Otra empresa editorial, en este caso de Madrid, 
la Editora Nacional, edita libros de arte bajo el 
título de colección de Sello de Arte cuyo logotipo 
era un sello de correos rectangular con una 
imagen frontal de la Dama de Elche.

Por último, citamos un logotipo de una empresa 
ilicitana de 1946, Calzados Soler y Micó, forma-
do por dos zapatos de señora de tacón cuyas 
punteras se ciñen a una imagen frontal de la 
Dama de Elche formando un conjunto altamente 
simétrico.

Fotografías

Los fondos fotográ�cos del Museo de Puçol son 
muy extensos, sin embargo, las fotografías de la 
Dama de Elche son escasas. Pero disponemos de 
tres que son emblemáticas, la primera corres-
ponde a una tarjeta que ilustra una de las prime-
ras fotografías que realizó José Picó el 5 de agosto 
de 1897 (la incluimos en este apartado y no en el 
de tarjetas por su calidad fotográ�ca), la siguien-
te es una fotografía atribuida a Pedro Ibarra que 
fue muy utilizada.

La primera fotografía se publica en una tarjeta 
numerada con el 13 y en la que se puede leer: 
Elche. Busto encontrado en 1897. Se trata de una 
de las fotografías realizadas al día siguiente de su 
descubrimiento. Nótese la intensidad de la luz 
solar que baña la estatua. Es una fotografía 

tomada en el exterior, incluso nos atreveríamos a 
decir que se tomó hacia el mediodía en Elche.
La segunda fotografía ya es de interior, la luz le 
llega a la estatua desde la izquierda, no sabemos 
exactamente quién la realizó. Fue utilizada en 
muchas ocasiones y fue muy copiada, incluso se 
la llegó a colorear.

La tercera fotografía es de la reproducción que 
fue erigida por suscripción popular en 1930 en la 
Glorieta, promovida por la sociedad “Blanco y 
Negro”, estaba sobre un pedestal de 1,58 m, todo 
en piedra de las canteras de Almorquí, de Monó-
var. Su autor fue el escultor José Conrado Alca-
raz, de Monóvar. Tras la remodelación de la 
Glorieta en 1967 fue trasladada al Parque Muni-
cipal. A �nales de los años 80 sufrió el vandalis-
mo de unos gamberros y perdió un rodete. Más 
tarde, en 1990, desapareció.

Calendarios

Cuando el Elche C.F. estaba en primera división 
era tradicional que la empresa Grá�cas Roque 
Sepulcre publicara un calendario con motivos 
futbolísticos para ensalzar al equipo de la ciudad. 
En ellos siempre aparecía un cohete o nave espa-

cial que ayudaba al equipo a subir o a mantener-
se en la categoría. En el correspondiente al año 
1962 se aprecia un motivo bajo el cohete que 
representa a Elche, podemos ver entre las palme-
ras a la Dama de Elche, la Calahorra y la cúpula 
de Santa María.

Tarjetas

La primera tarjeta corresponde a una imagen del 
Parque Municipal, concretamente al estanque 
alargado situado a la entrada del actual Centro 
de Visitantes, el popular Huevo. La reproducción 
de Dama de Elche que aparece en la imagen 
nunca estuvo en ese lugar, se colocó allí para 
realizar la fotografía. Publicada por la empresa 
Kolor-Zerkowitz, de Barcelona. Desconocemos 
la fecha exacta, pero podemos encuadrarla en la 
década de 1960 o 1970.

La siguiente tarjeta muestra un jardín de palme-
ras y se adivina un pedestal con la Dama de 
Elche. En el reverso dice que el paraje es el Hort 
de Baix, pero en realidad se trata del Hort del Gat 
cuando era propiedad de Antonio Pascual 
Ferrández. También desconocemos su fecha de 
publicación, pero creemos que es coetánea de la 
anterior.

Las dos siguientes corresponden a la reproduc-
ción de la Dama de Elche de la Glorieta, la 
primera, de la Colección Escudo de Oro, mues-
tra este rincón en su estado normal; la otra mues-
tra un momento único, la nevada del 4 de febrero 
de 1954.

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

Libros

Incluimos aquí la Nueva Guía General de Elche, 
de 1946, es un verdadero libro de consulta a 
modo de directorio industrial y comercial de la 
ciudad. Mide 15 x 20 cm y en su interior hay 
profusión de anuncios. En la portada hay un 
dibujo �rmado por García Sempere en el que 
aparece entre palmeras una industria con alta 
chimenea humeante, sobre ella está la Dama de 
Elche.

También encontramos tan sólo la portada recor-
tada de la obra Desventura, misterio y rescate de 
la Dama de Elche, de Juan Orts Román, sus 
medidas son 18 x 14,5 cm. Editado en 1957 por 
Ediciones Huerto del Cura. La mayor parte de la 
portada la ocupa una fotografía de la Dama de 
Elche.

Revistas

Encontramos dos revistas de la década de 1920 
que ostentan la Dama de Elche en sus portadas, 
nos referimos al semanario Levante y Elche 
(revista semanal).

El semanario Levante en el número del 20 de 
octubre de 1925 reproduce en su portada un 
dibujo de la Dama de Elche a plumilla bajo el que 
se puede leer: El famoso busto de Elche / que se 

conserva en el Museo de Louvre, en París / 
dibujo a pluma de Pedro Ibarra.

La otra publicación, la revista semanal Elche, 
surgió como resultado de la fusión de otras ante-
riores, Nueva Ilice y la mencionada Levante, se 
publicaron 316 números, el primero el 10 de 
julio de 1927 y el último el 17 de diciembre de 
1933. En los veinticuatro primeros ejemplares la 
portada, de estilo neoclásico, mostraba en el 
frontón una imagen de la Dama de Elche.

Folletos

Podemos ver el programa de las �estas de Elche 
de 1929, impreso por la Imprenta Moderna, que 
muestra una fotografía de la Dama de Elche en 
su portada, que tomó en su día José Picó. Mide 
12 x 17 cm.

Dibujo

En la Revista Festa d’Elig de 1958 aparece publi-
cado este dibujo a dos tintas, negro y amarillo, 
�rmado por T. Soler. Ilustra una página titulada 
Tríptico de Sonetos: La Palmera, La Dama de 
Elche y El Misterio, el autor de los mismos es A. 
Marquerie.

Imágenes grabadas

En ocasiones es difícil encasillar una de estas 
imágenes de la Dama de Elche en un apartado 
concreto, en este artículo hemos decidido agru-
parlas en dos: las impresas en papel y las graba-
das en otros materiales. Sin embargo, encontra-
mos el caso de las botellas que suelen estar graba-
das a fuego o que pueden llevar una etiqueta de 
papel pegada. Hemos considerado que la etique-
ta es parte integrante de la botella de forma 
inseparable y por ello hemos agrupado a todas 
las botellas en el apartado de imágenes grabadas.

Botellas

Entre las botellas que tienen etiqueta de papel 
tenemos una de Anís País, de la fábrica de licores 
de la Viuda de Mariano Pérez Sánchez. Se trata 
de la típica botella de vidrio incoloro y transpa-
rente, cuya super�cie cilíndrica está grabada con 
una cuadrícula de pirámides truncadas de 
pequeño tamaño y que una vez vacía puede ser 
usada como instrumento musical (güiro o raspa-
dor de calabaza). La etiqueta tiene forma de 
rombo y está impresa a todo color, en el centro 
destaca la imagen de la Dama de Elche, también 
coloreada.

Otra botella de la misma fábrica de licores, pero 
en este caso de café-licor, se conserva todavía 
llena, sin descorchar. El vidrio de la botella está 
decorado, excepto en la zona de la etiqueta, que 
es liso. La etiqueta rodea el cuerpo de la botella, 
también es a color, pero la imagen central de la 

Dama de Elche, encerrada en un óvalo es bicro-
ma, rojiza con trazos negros.

Hay otra botella de Moscatel superior, de la que 
desconocemos su fábrica de origen, aunque 
suponemos que también es de la Viuda de Maria-
no Pérez Sánchez. Las características son simila-
res a la de café-licor, aunque la decoración a base 
de �orones es más rica. La etiqueta es blanca con 
la Dama de Elche de trazos rojizos y la palabra 
Moscatel en negro.

Entre las botellas grabadas tenemos dos de Espu-
mosos Soler, una es un sifón y la otra una botella 
de gaseosa. Ambas son de vidrio incoloro y 
transparente y la etiqueta grabada es similar. La 
etiqueta es un óvalo blanco per�lado de rojo, en 
la parte derecha está la imagen de la Dama de 
Elche en trazo blanco y sobre el vidrio transpa-
rente.

Abanicos

Encontramos dos abanicos del tipo paipai, es 
decir, una super�cie rígida de cartón a la que va 
unida una varilla para su manipulación. Se trata 
de dos reclamos publicitarios, uno de la farmacia 
de Manuel Pomares, de la calle Canalejas, 39 
(actual Corredera) y otro del almacén de mue-
bles La Competidora, de la calla Ramón y Cajal, 
7.

Banderines

La empresa Monferval realizó unos banderines 
que regalaba a sus clientes. Siempre eran de 
temas ilicitanos, el escudo de la ciudad, el parque 
municipal o la Dama de Elche. Entre estos 
banderines es curioso uno dedicado al Elche 
Club de Fútbol, en él aparece el escudo de la 
entidad franjiverde con varias modi�caciones, 
como la pérdida de particiones y los colores 
grana y azul en favor de una única faja verde 
sobre blanco, una cuatribarrada en la punta, un 
balón en el centro, etc. Pero lo que más nos llama 
la atención es la sustitución de la matrona 
romana por la Dama de Elche.
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Pañuelos

Entre la lencería y ropa que se conserva en el 
museo encontramos unos pañuelitos, todavía 
enfundados en plástico, con la imagen de la 
Dama de Elche. Se trata de una serigrafía a color 
con una imagen de tres cuartos. Están fabricados 
en Salamanca.

Disco de vinilo

Otra pieza de museo, un disco de vinilo con el 
pasodoble / marcha militar La Dama de Elche, 
del compositor Aureliano Botella. Editado por la 
casa Odeón de Barcelona, el disco conserva el 
envoltorio del comercio de música del propio 
Aureliano.

Chapas

Entre los miles de artículos de la droguería Seguí 
encontramos una chapa de metal esmaltada con 
una imagen de la Dama de Elche y dos palmeras 
de fondo. La chapa tiene forma de escudo, mide 
unos 10 cm y está ligeramente combada como 
para adherirse a una super�cie concreta, nos 
recuerda las chapas turísticas que se colocaban 
en las carrocerías de los coches o de las “Vespas” 
para poder presumir de origen.

Otra chapa, en este caso un cliché de imprenta, se 
puede ver en la sección que recrea la imprenta 
Viuda de Monserrate. Es una lámina metálica de 
unos 15 cm de alto que convenientemente mon-
tada en un bastidor podía incluirse su imagen en 
un anuncio, un cartel o lo que fuera necesario.

Escultura

Por último, mostramos esta escultura de la Dama 
de Elche realizada con hebillas de calzado. Su 
autor es Antonio Ródenas Maciá y la hizo en 
1973, está montada sobre una base de mármol y 
en la actualidad se encuentra en el Museo de 
Puçol para su restauración, pero no descartamos 
una futura donación de esta pieza de forma 
de�nitiva.

En los fondos del Museo de Puçol todavía 
quedan más Damas de Elche, algunas están en 
las portadas de libros que todavía se pueden 
comprar en las librerías, otras son imágenes 
archirrepetidas de la misma fotografía y que hoy 
en día carecen de interés para este artículo. Y, por 
último, quedan aquellas que todavía no hemos 
descubierto, las que se encuentran entre los 
papeles aún sin revisar, entre la última donación 
que está en la caja del almacén esperando que 
alguien la desempolve del pasado.



Dentro del comercio ilicitano había un estableci-
miento muy conocido, estaba situado cerca de las 
cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la alpar-
gatería de Sixto Marco. Estas son las referencias 
que nos hacen recordar una época hoy, ya lejana, 
sustituida actualmente por la modernidad de las 
tiendas de ropa joven. Fue un comercio moder-
no, que el tiempo lo dejó desfasado, al mantener 
sus características, jamás hizo descuentos ni se 
saldó nada, por ese motivo el Museo Agrícola de 
Puçol ha recuperado una gran parte de dicho 
negocio.

Pero volvamos al principio. Monferval era el 
nombre de un fotógrafo, un corresponsal de 
televisión, el apellido de los hijos, un comercio. A 
los hijos se nos conoce “pel �ll de Monferval”, 
tanto en el colegio o en el comercio ilicitano. 
Pocos sabían qué signi�caba. La verdad es que 
solo le correspondía la tercera parte: fer. Un 
nombre que llegó a sustituir el suyo de pila: 
Julián, que junto con tres amigos se asocian para 
formar una tienda, que llevaría el nombre de los 
tres socios MONtenegro, FERnández, VALera 
(Monferval). Su primera ubicación fue en la calle 
Zumacárregui, cerca de la calle del Salvador.

Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, 
dedicada a la venta de material fotográ�co, ya 
que este tipo de producto solo lo tenía la Drogue-
ría de Pérez Seguí. Como había que conocer el 
tema se buscó a un técnico: Valera, hijo del 
propietario de Foto Fénix.

Como el material escaseaba, no quedó más 
remedio que compaginar el negocio con discos 
de música clásica y zarzuela, género que gustaba 
mucho.

La venta de tocadiscos de la marca Dual, guita-
rras, bandurrias y todo tipo de instrumentos 
musicales de cuerda. Los comprábamos en 
Valencia de la Viuda de Roca. Las circunstancias 
obligaron a buscar material, ya que en este 
pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y 
allá, al mejor precio y lo más moderno, había que 
traer las novedades antes que la competencia. 
Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, 
fueron los centros suministradores de material 
fotográ�co, hasta que al �nal la �rma “Kodak” 
les aceptó como cliente n° 0364, suministrando 
material procedente de las importaciones de 
América y Inglaterra.

El 23 de mayo de 1957 se trasladó a un lugar más 
comercial para el negocio de la fotografía, lugar 
de paso obligado por la ciudad. Estaba situada en 
la calle Calvo Sotelo, 12, actual Corredora, estan-
do ya abastecidos de todas las marcas Agfa, 
Negra, Valca, Kodak, Perutz... 

Durante mucho tiempo el distintivo o�cial de la 
marca “Kodak” era exclusiva de este comercio y 
por tanto era el único que podía vender y com-
prar productos de esta marca. Así, el Hospital, en 
sus primeros años, pretendió comprar material 
de “Kodak” directamente, a lo que la empresa se 
negó, y tuvieron que ir al establecimiento de 
Monferval para realizar el pedido. La tienda por 
aquel entonces ya parecía un bazar: discos, casse-
ttes y, al �nal, ya allá por los años noventa, con la 
irrupción del CD, ya llegamos tarde frente a la 
competencia, pero nos hicimos un hueco en el 
comercio con dicho producto.

En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regen-
tarlo Jose�na Candela y, ya �nalizando el mile-
nio, por el año 1996 cierra sus puertas. El estable-
cimiento mantuvo el escaparate como testimonio 
de esa fauna local y exótica de los pioneros del 

comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se 
encontraron los cimientos de una antigua casa 
medieval, se tapó todo y ya tenemos una nueva 
tienda del nuevo Elx ciudad habitable.

Es difícil contar tantas anécdotas que ocurrieron 
en la tienda, antigua casa de los Bemad, pero 
algunas de ellas dejaron la huella en este comer-
cio singular.

En el apartado discográ�co, que siempre me 
gustó llevar, resaltaré lo siguiente: cada 13 de 
agosto, una vez visto el Misteri se vendían 
muchos vinilos, del disco cuya portada era una 
preciosa foto de la Magrana, se grabó en Santa 
María, con una ayuda de la UNESCO y como 
mestre de Capella D. Ginés Roman. El disco era 
monoural y llevaba en su interior una foto de las 
Marías, realizada por mi padre, aunque no lo 
indicara, como tampoco el nombre de los canto-
res que, por supuesto, eran del pueblo de Elche, 
como él: San Joan de Sooo. Mi padre siempre 
ponía el Ternari y era una venta segura, el disco 
pertenecía a la colección de Música Antigua 
Española y tenía como referencia HHS 12/13, era 
un doble álbum. Agotada la edición se hizo una 
segunda, después de mucho rogar, esta se realizó 
en estéreo v como portada una foto de la Basílica 
de Santa María, ya sin fotografías en el interior.

En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era 
el cassette. Con el �n de no perder la moderni-

dad, habla con el representante en Alicante de 
Hispavox, Juan Puertas, para que hicieran una 
edición en cassette, cosa que se consiguió “como 
un encargo privado”. Hizo una edición de 500 
unidades, el mínimo, no hará falta decir que en 
aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, 
pero al �nal conseguimos distribuirlos por todo 
Elche. Esta versión se editó posteriormente en 
CD y así el Misteri nunca faltó en nuestro escapa-
rate.

También es el responsable de la portada del disco 
EP Habaneras de España, donde el sello Hispa-
vox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicita-
na con los temas: Aromas ilicitanos y el Himno a 
Elche, que inundaba las noches ilicitanas de 
Radio Elche en el programa “Silueta de la 
ciudad”, y la habanera Espero.

Hubo un tiempo que el cassette compitió con una 
cinta llamada cartucho de 8 pistas, que según 
decían reproducía mejor, pero obtuvo poco 
éxito.

La tienda era un lugar para la fotografía y la 
música, muchos ilicitanos revelaban sus fotos 
familiares. Cientos y cientos de fotografías se 
revelaban en blanco y negro al tamaño 7xl0 en 
brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de 
Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, 
y de poblaciones cercanas les servíamos el mate-
rial fotográ�co.

La juventud también buscaba en el escaparate el 
disco de novedad, el single o LP. En el escaparate, 
alguna que otra vez, oíamos decir de nuestros 
clientes, “si aquí no lo encuentras, ya no lo 
busques”. Acontecimientos como recitales de 
Manolo Escobar en el Gran Teatro hacían 
aumentar las ventas y, por tanto, había que repo-
ner sus discos del representante de Belter en 
Alicante.

En los mejores tiempos de la industria discográ-
�ca, en Alicante había representantes con depó-
sito de las siguientes marcas: Primitivo con 
Za�ro, sello que llevaba a Joan Manuel Serrat, 
eso sí, en castellano; Luis Berenguer, de Colum-
bia, con Julio Iglesias; Puertas, de Hispavox, con 
el Misteri y el Pop Español; y Belter, de Luís, con 
toda la música española, esto hizo que la juven-
tud ilicitana estuviera al día. ¡Mirad algunos de 
vuestros viejos vinilos, aún llevarán una etiqueta 
negra con la que identi�camos los discos de 
Monferval!

Para diversi�car la oferta utilizamos una fotoco-
piadora, con un sistema semejante al de la 
fotografía. Una máquina expendedora de carre-
tes para venderlos en días festivos, a veces no 
quedaba más remedio que acudir a desatascarla. 
También una báscula, eso sí, de una peseta, como 
se pesaba tanta gente acabamos comprándola y 
no ir al 50% de los bene�cios, al �nal la coloca-
mos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron 
en la carretera nacional de la Corredora.

Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ 
era un sitio para quedar, informarse y para 
localizar al Sr. Parreño por la secretaria de TVE, 
Maite, y mandarlo a grabar imágenes para el 
programa Aitana. Al �nal fue el lugar donde se 
organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. 
La tienda dio lugar a muchas más anécdotas, 
espero que algún un día mi padre las deje escri-
tas, para formar parte de esa pequeña historia del 
comercio ilicitano.

Introducción

La Dama de Elche siempre me ha fascinado, no 
solo por lo que signi�ca, sino también por ser la 
pieza ibérica de escultura mejor conservada. 
Desde hace varios años la estudio y procuro leer 
todo lo que se publica sobre ella. Empecé escri-
biendo unos artículos sobre la Dama para la 
revista Pobladores de Elche en 1995 y en 2000 
publiqué un libro en el que hacía un análisis 
tecnológico y artístico sobre esta escultura.

Al principio tuve que ceñirme a un estudio 
fotográ�co de la misma. Recogía todas las 
imágenes que podrían servir para mi objetivo. 
Las enciclopedias, los libros de arte y las tarjetas 
postales fueron las primeras publicaciones en las 
que tuve que basar mi trabajo. Descubrí que en 
ocasiones las imágenes que se publicaban no 
correspondían a la auténtica Dama sino a las 
reproducciones que de ella se habían realizado. 
Esto añadía un obstáculo a mi investigación, ya 
que nunca se había realizado una copia exacta de 
la pieza, lo que signi�caba que debía ser cauto al 
mencionar los detalles de la escultura. A veces se 
trataba de imágenes invertidas de forma especu-
lar, es decir, con la parte izquierda en la derecha 
y viceversa. La solución fue sencilla, viajé al 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y 
conseguí realizar las fotografías necesarias para 
mi trabajo.

Sin embargo, este proceso de indagación se 
convirtió en un juego para mí y empecé a colec-
cionar imágenes de la Dama de Elche en las que 
me gustaba descubrir las diferencias con el origi-
nal.

La imagen y el nombre de la Dama de Elche

La imagen de la Dama se ha utilizado en demasía 
y debido a su di�cultad en la reproducción se la 
esquematiza hasta rayar en el cubismo o el 
impresionismo. Se la utiliza como emblema 
empresarial o en pinturas de famosos artistas. Se 
la reproduce en sellos, décimos de lotería, carte-
les, etc.

Todos los ilicitanos y habitantes de Elche cono-
cen a la Dama de Elche. Todos han oído hablar 
de ella, de sus peripecias y de la reivindicación 
para que regrese a Elche, pero pocos son los que 
verdaderamente se han detenido a mirarla con 
paciencia.

La profusión de imágenes que tenemos de ella 
hacen confusa la imagen real, nos hemos acos-
tumbrado tanto a ver sus reproducciones en las 
tiendas de regalos, o en los letreros de los comer-
cios, que la verdadera imagen de la Dama de 
Elche, que una vez vimos, la recordamos a través 
de una neblina que enturbia sus rasgos. Los 
jóvenes son los que más confunden su imagen, 
quizá porque nunca han visto a la verdadera y 
para ellos las fotografías de los libros de arte son 
las únicas referencias. De la Dama de Elche se 
recuerda bien su mirada perdida, que es un busto 
y sus grandes rodetes a ambos lados de la cara. 
Pocos son capaces de decir el número de collares 
que luce, o de explicar cómo es su espalda u otros 
detalles.

Por último, y como máxima simpli�cación de la 
Dama de Elche, se suele emplear solo su nombre 
obviando la compleja imagen y apelando a su 
memorización. En algún caso podremos encon-
trar un acrónimo como el famoso DAM[a 
de]EL[che] de una fábrica de dulces.

Las Damas del Museo de Puçol

En el Museo de Puçol siempre he encontrado la 
ayuda y el apoyo de sus responsables. Sobre todo, 
Fernando García y Antonio Ródenas, que cono-
cedores de mi trabajo, no dudaban en avisarme 
de la aparición de nuevas imágenes de la Dama 
de Elche entre los papeles u objetos que recupe-
raban de empresas o casas antiguas.

En este escrito no describiré la totalidad de las 
imágenes de la Dama que hay en el Museo de 
Puçol, que son algo más de una cuarentena, sino 
que me detendré en aquellas que son únicas o 
que los acontecimientos han relegado al olvido.

Podemos clasi�carlas en imágenes impresas en 
papel, grabadas sobre otros materiales y escultu-
ra. Entre las primeras tenemos: anuncios, carte-
les, logotipos, fotografías, calendarios, tarjetas o 
páginas de libros y folletos. Entre las segundas 
hay: botellas, abanicos, banderines, pañuelos, un 
disco de vinilo y chapas. Solo encontramos una 
escultura.

Imágenes impresas en papel

De todos es sabido que la labor de recuperación 
del Museo de Puçol no se limita solamente a 
objetos de la vida cotidiana. Una parte importan-
te es la recuperación de la historia de la vida 
cotidiana. Para ello siempre intentan salvar toda 
la documentación escrita posible cuando les 
ceden los restos de una empresa, ya sea una sala 
de cine, una sombrerería o una droguería. Entre 
estos papeles se encuentran facturas, folletos 
publicitarios, albaranes, etc., que nos hablan de 
la cotidianidad perdida de hace unas decenas de 
años.

Anuncios

Cualquier empresa que se precie anuncia sus 
productos en los medios de comunicación, de 
este modo se pretende dar a conocer además la 
dirección y el teléfono de su razón social, así 
como su logotipo. Este es el caso de los anuncios 
de mediados del siglo XX que podemos encon-
trar en el semanario Elche o en la revista Festa 
D’Elig.

También encontramos planchas de cartón publi-
citarias como la de la aseguradora Mutualidad 
Patronal Ilicitana, que está impresa y grabada en 
relieve, mide 12 x 32 cm y la realizó Relieves Basa 
y Pagés, S.A

Son curiosos dos cartones grabados de la antigua 
droguería Seguí de la calle Salvador, en los que se 
anuncia el precio de una colonia titulada Dama 
de Elche, desconocemos las fechas, pero nos 
llama la atención la disparidad de precios 4 
pts./litro y 8 pts./litro. Miden 17 x 14 cm y en este 
caso no aparece la imagen de la Dama..

No menos curioso es el anuncio que muestra la 
parte trasera de un autobús urbano de la línea nº 
3 de la década de 1960. En él se puede leer: “La 
mejor confección La Dama de Elche, trajes… 
(Corbys) gabardinas”. La escena se recoge en la 
parada de la Plaza Mayor, en la acera del Ayunta-
miento, nótese que el trá�co discurre en dos 
direcciones, al fondo a la izquierda se ve el edi�-
cio del BBVA actual.

Carteles

Entre los carteles que conserva el Museo de 
Puçol destacamos el de las �estas de Elche de 
1925, su autor fue Pedro Pérez Doló y mide 11,5 
x 22 cm. En él se ve a una muchacha vestida de 
valenciana que apoya su mano derecha sobre el 
escudo de Elche. Sobre ella está la Dama de Elche 
y unas palmeras. En el lado contrario, una 
columna sostiene un arco de herradura, en este 
se ve la palmera imperial en el rincón derecho. 
Una banda inclinada lleva la leyenda. Del cielo 
cuelga una magrana del Misteri con el ángel 
portador de la palma y al fondo se descubren los 
edi�cios de la ciudad, con el puente de Canalejas 
en primer término.

Otro cartel que podemos ver es el que anuncia el 
Misteri de 1933, el motivo principal es Calendu-
ra, que toca la campana, bajo él se ve la magrana 
abierta con el ángel en su interior y en la franja 
inferior, entre los motivos del escudo de la 
ciudad y la Dama de Elche, se lee: Representa-
ción del “Misterio de Elche” (siglo XIII) 13-14 y 

15 de agosto. Junta Nacional de la Música y 
Teatros Líricos. En el museo se conserva uno 
original restaurado, está �rmado por Mollá y 
mide 1,60 x 0,95 m, está impreso por Imp. y Lit. 
Ortega-Valencia. También se conserva otro a 
menor tamaño que es una reproducción.

Otros carteles con la Dama de Elche, aunque más 
modernos, son: el de La Glorieta de 1991, un 
cartel turístico de 1996 y otro de 1997.

El primero anunciaba la exposición que se hizo 
sobre los cambios sufridos por este entrañable 
espacio de la ciudad, en él aparecen trece 
fotografías alusivas, tres de ellas con la Dama de 
Elche erigida por la Sociedad Blanco y Negro. El 
de 1996 fue publicado por el Área de Fomento y 
Turismo del Ayto. de Elche. En él hay una 
fotografía de la dama y las palabras Elche – Elx. 
El de 1997 se hace eco del programa de actos con 
motivo de la reivindicación del traslado tempo-
ral de la Dama de Elche a la ciudad con motivo 
del primer centenario de su descubrimiento.

Logotipos

Destacamos sobretodo estos cuatro por su 
diseño y su importancia.

La librería Atenea de las Cuatro Esquinas de 
Elche, a mediados del siglo XX publicó la Colec-
ción Íllice (segunda época), se trataba de unos 
libritos de pequeño formato y de temas ilicita-
nos, de entre ellos destacaron por su popularidad 
los de comedias de teatro como “Tio, yo vull ser 
gos” y “El Tenorio de Alsabares”. Como logotipo 
utilizaba una imagen de la Dama de Elche en 
vista de tres cuartos rodeada por un óvalo 
formado por una hoja de olivo, una palma y las 
palabras Colección Íllice.

Encontramos un dibujo a plumilla, basado en 
uno anterior de Pedro Ibarra, en el que se ve la 
Dama de Elche de tres cuartos sobre un capitel 
romano de la Alcudia de Elche y en el que se lee 

en dos líneas ex-libris / A. Ramos Folqués, es 
curioso destacar que el hijo del mencionado, 
Rafael Ramos, publica el ex-libris de su padre en 
Documentos y re�exiones sobre una Dama, en 
2003, con ligeras diferencias. Suponemos que 
este original pudo servir de base para el ex-libris 
de�nitivo.

Otra empresa editorial, en este caso de Madrid, 
la Editora Nacional, edita libros de arte bajo el 
título de colección de Sello de Arte cuyo logotipo 
era un sello de correos rectangular con una 
imagen frontal de la Dama de Elche.

Por último, citamos un logotipo de una empresa 
ilicitana de 1946, Calzados Soler y Micó, forma-
do por dos zapatos de señora de tacón cuyas 
punteras se ciñen a una imagen frontal de la 
Dama de Elche formando un conjunto altamente 
simétrico.

Fotografías

Los fondos fotográ�cos del Museo de Puçol son 
muy extensos, sin embargo, las fotografías de la 
Dama de Elche son escasas. Pero disponemos de 
tres que son emblemáticas, la primera corres-
ponde a una tarjeta que ilustra una de las prime-
ras fotografías que realizó José Picó el 5 de agosto 
de 1897 (la incluimos en este apartado y no en el 
de tarjetas por su calidad fotográ�ca), la siguien-
te es una fotografía atribuida a Pedro Ibarra que 
fue muy utilizada.

La primera fotografía se publica en una tarjeta 
numerada con el 13 y en la que se puede leer: 
Elche. Busto encontrado en 1897. Se trata de una 
de las fotografías realizadas al día siguiente de su 
descubrimiento. Nótese la intensidad de la luz 
solar que baña la estatua. Es una fotografía 

tomada en el exterior, incluso nos atreveríamos a 
decir que se tomó hacia el mediodía en Elche.
La segunda fotografía ya es de interior, la luz le 
llega a la estatua desde la izquierda, no sabemos 
exactamente quién la realizó. Fue utilizada en 
muchas ocasiones y fue muy copiada, incluso se 
la llegó a colorear.

La tercera fotografía es de la reproducción que 
fue erigida por suscripción popular en 1930 en la 
Glorieta, promovida por la sociedad “Blanco y 
Negro”, estaba sobre un pedestal de 1,58 m, todo 
en piedra de las canteras de Almorquí, de Monó-
var. Su autor fue el escultor José Conrado Alca-
raz, de Monóvar. Tras la remodelación de la 
Glorieta en 1967 fue trasladada al Parque Muni-
cipal. A �nales de los años 80 sufrió el vandalis-
mo de unos gamberros y perdió un rodete. Más 
tarde, en 1990, desapareció.

Calendarios

Cuando el Elche C.F. estaba en primera división 
era tradicional que la empresa Grá�cas Roque 
Sepulcre publicara un calendario con motivos 
futbolísticos para ensalzar al equipo de la ciudad. 
En ellos siempre aparecía un cohete o nave espa-

cial que ayudaba al equipo a subir o a mantener-
se en la categoría. En el correspondiente al año 
1962 se aprecia un motivo bajo el cohete que 
representa a Elche, podemos ver entre las palme-
ras a la Dama de Elche, la Calahorra y la cúpula 
de Santa María.

Tarjetas

La primera tarjeta corresponde a una imagen del 
Parque Municipal, concretamente al estanque 
alargado situado a la entrada del actual Centro 
de Visitantes, el popular Huevo. La reproducción 
de Dama de Elche que aparece en la imagen 
nunca estuvo en ese lugar, se colocó allí para 
realizar la fotografía. Publicada por la empresa 
Kolor-Zerkowitz, de Barcelona. Desconocemos 
la fecha exacta, pero podemos encuadrarla en la 
década de 1960 o 1970.

La siguiente tarjeta muestra un jardín de palme-
ras y se adivina un pedestal con la Dama de 
Elche. En el reverso dice que el paraje es el Hort 
de Baix, pero en realidad se trata del Hort del Gat 
cuando era propiedad de Antonio Pascual 
Ferrández. También desconocemos su fecha de 
publicación, pero creemos que es coetánea de la 
anterior.

Las dos siguientes corresponden a la reproduc-
ción de la Dama de Elche de la Glorieta, la 
primera, de la Colección Escudo de Oro, mues-
tra este rincón en su estado normal; la otra mues-
tra un momento único, la nevada del 4 de febrero 
de 1954.

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata 
de una felicitación navideña del ingeniero Abreu 
Nunes, de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y 
está �rmada y fechada en diciembre de 1952 
(XII/52).

Libros

Incluimos aquí la Nueva Guía General de Elche, 
de 1946, es un verdadero libro de consulta a 
modo de directorio industrial y comercial de la 
ciudad. Mide 15 x 20 cm y en su interior hay 
profusión de anuncios. En la portada hay un 
dibujo �rmado por García Sempere en el que 
aparece entre palmeras una industria con alta 
chimenea humeante, sobre ella está la Dama de 
Elche.

También encontramos tan sólo la portada recor-
tada de la obra Desventura, misterio y rescate de 
la Dama de Elche, de Juan Orts Román, sus 
medidas son 18 x 14,5 cm. Editado en 1957 por 
Ediciones Huerto del Cura. La mayor parte de la 
portada la ocupa una fotografía de la Dama de 
Elche.

Revistas

Encontramos dos revistas de la década de 1920 
que ostentan la Dama de Elche en sus portadas, 
nos referimos al semanario Levante y Elche 
(revista semanal).

El semanario Levante en el número del 20 de 
octubre de 1925 reproduce en su portada un 
dibujo de la Dama de Elche a plumilla bajo el que 
se puede leer: El famoso busto de Elche / que se 

conserva en el Museo de Louvre, en París / 
dibujo a pluma de Pedro Ibarra.

La otra publicación, la revista semanal Elche, 
surgió como resultado de la fusión de otras ante-
riores, Nueva Ilice y la mencionada Levante, se 
publicaron 316 números, el primero el 10 de 
julio de 1927 y el último el 17 de diciembre de 
1933. En los veinticuatro primeros ejemplares la 
portada, de estilo neoclásico, mostraba en el 
frontón una imagen de la Dama de Elche.

Folletos

Podemos ver el programa de las �estas de Elche 
de 1929, impreso por la Imprenta Moderna, que 
muestra una fotografía de la Dama de Elche en 
su portada, que tomó en su día José Picó. Mide 
12 x 17 cm.

Dibujo

En la Revista Festa d’Elig de 1958 aparece publi-
cado este dibujo a dos tintas, negro y amarillo, 
�rmado por T. Soler. Ilustra una página titulada 
Tríptico de Sonetos: La Palmera, La Dama de 
Elche y El Misterio, el autor de los mismos es A. 
Marquerie.

Imágenes grabadas

En ocasiones es difícil encasillar una de estas 
imágenes de la Dama de Elche en un apartado 
concreto, en este artículo hemos decidido agru-
parlas en dos: las impresas en papel y las graba-
das en otros materiales. Sin embargo, encontra-
mos el caso de las botellas que suelen estar graba-
das a fuego o que pueden llevar una etiqueta de 
papel pegada. Hemos considerado que la etique-
ta es parte integrante de la botella de forma 
inseparable y por ello hemos agrupado a todas 
las botellas en el apartado de imágenes grabadas.

Botellas

Entre las botellas que tienen etiqueta de papel 
tenemos una de Anís País, de la fábrica de licores 
de la Viuda de Mariano Pérez Sánchez. Se trata 
de la típica botella de vidrio incoloro y transpa-
rente, cuya super�cie cilíndrica está grabada con 
una cuadrícula de pirámides truncadas de 
pequeño tamaño y que una vez vacía puede ser 
usada como instrumento musical (güiro o raspa-
dor de calabaza). La etiqueta tiene forma de 
rombo y está impresa a todo color, en el centro 
destaca la imagen de la Dama de Elche, también 
coloreada.

Otra botella de la misma fábrica de licores, pero 
en este caso de café-licor, se conserva todavía 
llena, sin descorchar. El vidrio de la botella está 
decorado, excepto en la zona de la etiqueta, que 
es liso. La etiqueta rodea el cuerpo de la botella, 
también es a color, pero la imagen central de la 

Dama de Elche, encerrada en un óvalo es bicro-
ma, rojiza con trazos negros.

Hay otra botella de Moscatel superior, de la que 
desconocemos su fábrica de origen, aunque 
suponemos que también es de la Viuda de Maria-
no Pérez Sánchez. Las características son simila-
res a la de café-licor, aunque la decoración a base 
de �orones es más rica. La etiqueta es blanca con 
la Dama de Elche de trazos rojizos y la palabra 
Moscatel en negro.

Entre las botellas grabadas tenemos dos de Espu-
mosos Soler, una es un sifón y la otra una botella 
de gaseosa. Ambas son de vidrio incoloro y 
transparente y la etiqueta grabada es similar. La 
etiqueta es un óvalo blanco per�lado de rojo, en 
la parte derecha está la imagen de la Dama de 
Elche en trazo blanco y sobre el vidrio transpa-
rente.

Abanicos

Encontramos dos abanicos del tipo paipai, es 
decir, una super�cie rígida de cartón a la que va 
unida una varilla para su manipulación. Se trata 
de dos reclamos publicitarios, uno de la farmacia 
de Manuel Pomares, de la calle Canalejas, 39 
(actual Corredera) y otro del almacén de mue-
bles La Competidora, de la calla Ramón y Cajal, 
7.

Banderines

La empresa Monferval realizó unos banderines 
que regalaba a sus clientes. Siempre eran de 
temas ilicitanos, el escudo de la ciudad, el parque 
municipal o la Dama de Elche. Entre estos 
banderines es curioso uno dedicado al Elche 
Club de Fútbol, en él aparece el escudo de la 
entidad franjiverde con varias modi�caciones, 
como la pérdida de particiones y los colores 
grana y azul en favor de una única faja verde 
sobre blanco, una cuatribarrada en la punta, un 
balón en el centro, etc. Pero lo que más nos llama 
la atención es la sustitución de la matrona 
romana por la Dama de Elche.

Pañuelos

Entre la lencería y ropa que se conserva en el 
museo encontramos unos pañuelitos, todavía 
enfundados en plástico, con la imagen de la 
Dama de Elche. Se trata de una serigrafía a color 
con una imagen de tres cuartos. Están fabricados 
en Salamanca.

Disco de vinilo

Otra pieza de museo, un disco de vinilo con el 
pasodoble / marcha militar La Dama de Elche, 
del compositor Aureliano Botella. Editado por la 
casa Odeón de Barcelona, el disco conserva el 
envoltorio del comercio de música del propio 
Aureliano.
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Chapas

Entre los miles de artículos de la droguería Seguí 
encontramos una chapa de metal esmaltada con 
una imagen de la Dama de Elche y dos palmeras 
de fondo. La chapa tiene forma de escudo, mide 
unos 10 cm y está ligeramente combada como 
para adherirse a una super�cie concreta, nos 
recuerda las chapas turísticas que se colocaban 
en las carrocerías de los coches o de las “Vespas” 
para poder presumir de origen.

Otra chapa, en este caso un cliché de imprenta, se 
puede ver en la sección que recrea la imprenta 
Viuda de Monserrate. Es una lámina metálica de 
unos 15 cm de alto que convenientemente mon-
tada en un bastidor podía incluirse su imagen en 
un anuncio, un cartel o lo que fuera necesario.

Escultura

Por último, mostramos esta escultura de la Dama 
de Elche realizada con hebillas de calzado. Su 
autor es Antonio Ródenas Maciá y la hizo en 
1973, está montada sobre una base de mármol y 
en la actualidad se encuentra en el Museo de 
Puçol para su restauración, pero no descartamos 
una futura donación de esta pieza de forma 
de�nitiva.

En los fondos del Museo de Puçol todavía 
quedan más Damas de Elche, algunas están en 
las portadas de libros que todavía se pueden 
comprar en las librerías, otras son imágenes 
archirrepetidas de la misma fotografía y que hoy 
en día carecen de interés para este artículo. Y, por 
último, quedan aquellas que todavía no hemos 
descubierto, las que se encuentran entre los 
papeles aún sin revisar, entre la última donación 
que está en la caja del almacén esperando que 
alguien la desempolve del pasado.



A LA MAR - LAS BARRACAS

Fernando García Fontanet
Director

La colaboración entre el pueblo de Elche y nues-
tro museo es extraordinaria. Muchos ilicitanos 
están depositando el legado de sus mayores en 
esta institución, con la con�anza de que conti-
nuará viva su memoria a través de su conserva-
ción y proyección sobre la sociedad mediante 
exposiciones, trabajos de investigación, estudio 
de proyectos para los estudiantes universitarios, 
etc.

Hace unas semanas emprendimos la tarea de 
inventariar una rica y numerosa donación: la de 
José Díez “Pepico”, cantor, perteneciente a la 
Coral Ilicitana y muy conocido en los medios 
tradicionales de nuestra ciudad. Sus herederos 
dejaron prácticamente toda su vivienda a dispo-
sición del museo. Una de las cosas que más nos 
llamaron la atención fue la gran cantidad de 
cintas magnetofónicas grabadas de canciones 
tradicionales, zarzuelas, habaneras, poesías, 
interpretados por ilicitanos notables como Fran-
cisco Mendiola “Quitet”, José Peral Vicente, D. 
Antonio Maciá Serrano, Margarita Fuentes 
Marcos, Pedro Miralles, José Gómez y otros.

Hemos comenzado por Las Barracas de Santa 
Pola. Pepico va narrando, pausadamente, sus 
vivencias y lo hace consciente de que sus 
palabras van a constituir un testimonio para las 
futuras generaciones.

Nos hemos limitado a plasmar en el papel su 
relato, sus vivencias y canciones.

He aquí la trascripción literal:

“Esta grabación está realizada en febrero de 1986 
y está dedicada a Pepa Esclapez para que haga de 
ella el uso que mejor le apañe. En ella están reco-
piladas costumbres y tradiciones de cuando yo 
era joven, en este pueblo tan hermosos que se 
llama Elche”.

En el mes de julio era costumbre, en las vacacio-
nes, ir a pasar una semana, quién decía un mes, a 
la playa de Santa Pola. Según dónde tenías que 
plantar, porque al sacar el permiso te asignaban 
una parcela, quiere decir equis metros, numera-
das por el 10 o 12 o 15, el número de la parcela.
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Los que iban a pasar un mes plantaban desde el 
Batiste hasta el Sequió. Los primeros que tenían 
puestos reservados eran unas barracas de alqui-
ler que tenían Xaques, Nones... y algunos otros 
que plantaban esas barracas, ya amuebladas. Y 
después, los que plantaban por un mes. A conti-
nuación del Sequió, plantaban hasta el Sequionet 
los que iban para unos quince días, el que menos 
una semana, y a partir del Sequionet los que iban 

para cuatro o cinco días, San Jaime, Santa Ana y 
algún día algo después de estas fechas.

Los transportes eran en carros, que daba pena 
verlos por el Salar, con dos mulas, hundiéndose 
en la arena, en particular por la (camino) Palme-
ra Descamochá hasta las higueras. Algunos, muy 
pocos, iban al Mollet de les Salines, porque allí el 
agua era más honda.

Una vez el permiso concedido, en casa, reparába-
mos la barraca para arreglar o sustituir lo que se 
había roto o partido. Después, la noche que había 
que cargar, en el porche de las casas estaba lleno 
de bultos, catres, cántaros del agua, gallinas, 
botijos, sillas, banquitos, mesas de tijeras, hama-
cas, camas, colchones, hornillos para cocinar, 
bultos de ropa para mudarse, comida que había-
mos ahorrado para comer. En �n, para llenar un 
carro con bolsas y todo.

Al salir el sol ya habíamos descargado, a la orilla 
de la mar, a donde teníamos que plantar la barra-
ca, todos los avíos.

Lo primero que plantábamos eran cuatro palos y 
hacer un sombrajo, y luego, poco a poco, 
ayudando todos, hombres, mujeres, chiquillos, 
etc., plantábamos la barraca.

Con mantas hacíamos las separaciones de las 
habitaciones. Después, raro era el día que había 
que clavar algún mico, que son unos clavos con 
un cartoncito, para tapar algún agujero o colgar 
alguna cosa.

La primera noche de dormir en la barraca 
estábamos rendidos, o sea, que esa noche, como 

se dice vulgarmente “no ens pica ninguna pusa”.

A pesar de que en todas las parcelas hay alguna 
tienda (de víveres), hemos de estar pendientes de 
cuando, por el Salar, viene algún carro del agua, 
el carro de la fruta, el del pescado, la de los 
huevos, la de los conejos, etc., de todo lo que allí 
se necesita para pasarlo bien los días de veraneo.

Las tiendas, todas, tienen una bandera en lo alto 
del sombrajo para indicar que allí hay de todo, 
desde arroz hasta aguja e hilo negro.

La noche en las barracas era muy activa. Por la 
mañana, sacar algunos cubos de agua de la mar y 
rociar la porchada para que la arena no vuele, 
después, hacer el desayuno: chocolate, sopas, etc. 
Ir los hombres al moll a traer el pescado, sobre 
todo boga, para asarla y un morter de all i oli, que 
estaba muy bueno, con boga o sardina, y la 
catalana de vino que no paraba.

Después a jugar bajo el sombrajo, que tendrá un 
buen toldo para que no pase el sol. El juego más 
conocido era la lotería, el treinta y uno, la brisca, 
el sarangollo, el sinquet, el burro, el dominó y 
otros más que la mente no recuerda ahora.

Mientras tanto, de diez a doce o de doce a dos, a 
bañarse. Las chicas fadrines salen de la barraca 
con albornoces hasta la orillada, tapadas, y allí, 
una amiga o una abuela se quedan con el albor-
noz, sábana, toalla, etc., que es lo más corriente 
[con] que salen tapadas. Y a la media hora 
vuelven a esperarlas, cuando salen de la mar.

Como allí no hay váter, por la mañana, van todos 
al Salar, a unos agujeros hechos en la tierra 
rodeados de matas de sosa. Cuando vas aprisa 
ves salir delante de ti a alguien y tienes que pasar 
de largo hasta donde esté desocupado.

Por la mañana también es costumbre andar por 
la orillada de la mar, fent pechinetes hasta la Gola, 
pasan el Mollet, a pescar cangrejos o a hacer 
azucenas. Como también es normal el ver a unas 
personas mayores con un chiquito o chiquita 
repasando las barracas, a ver si alguien reconoce 
a aquella criatura que se ha perdido.

En las barracas, casi siempre se hacía un cuarto 
para los invitados, familiares o amigos, para que 

pudieran pasar dos o tres días con ellos. La 
barraca de Chinchilla, en Santa Pola, servía para, 
los que iban a pasar un día, comieran de caliente, 
costra, caldero, pescado asado, etc.

A las seis de la tarde, la gente joven se iba al 
muelle, a pasear a Santa Pola, y cuando se 
volvían, los que habían plantado después del 
Sequionet -hoy Playa Lisa- se venían por la orilla 
de la mar, descalzos, con los pies en el agua.

Los que estaban para temporada tenían que 
trabajar, algunos. Casi todos tenían bicicleta, y, 
por la mañana, se juntaban tres o cuatro y venían 
a trabajar (a Elche), regresando por la noche. 
Otros venían a Santa Pola, y en la empresa de 
autobuses El Fraile, iban por la mañana y se 
volvían, también, por la noche.

Entonces había menos comodidades que ahora, 
pero daba gusto sentir, a la madrugada, cuando 
se despertaba el ruidito de la mar al llegar las olas 
a la orillada. Que hoy, alguno que tiene aparta-
mento, lo recuerda con nostalgia.

Por la noche, después de cenar, en grupos a la 
orilla de la mar cantando habaneretes, ¡qué ratos 
más a gusto que se pasaba!.

También, el día de San Jaime y Santa Ana, la 
noche anterior al santo, le hacíamos la serenata. 
Y nos invitábamos sacando “coquetes”, “rollets”, 
“fogasetes”, “ma[da]lenetes” y el anís de herbes. 
Las pastas servidas, a veces, si eran labradores, en 
un garbillo de poner paja y algarrobas. También 
había quien tenía el botijo lleno de “nugol” de la 
Fabriqueta y una botella de anís llena de agua. 
Cuando convidaban a algún amigo a un “nugo-
let”, ponían el vaso con dos dedos de agua de la 
botella, creyendo que era anís:

     −  No lo pongas muy cargado.
     −  Pues póntelo tú.

Y, claro, creyendo que el botijo tenía agua, se 
hacía un “nugol” como si fuera a llover.

Algunos días, por la mañana, unos embarcaban 
en alguna barca a remos y otros se iban a Santa 
Pola a embarcar a l´Illa -a Tabarca- y volvían a la 
hora de comer.

Cuando el día 28 comenzaban a arrancar las 
barracas, ya les entraba el mal- humor a los que 
se quedaban, pues entonces las moscas se despla-
zaban a las barracas que quedaban plantadas.

Luego, cuando llegábamos a casa, descargába-
mos. Y a esperar hasta el año que viene.

Se notaba que habías estado en la mar porque 
venían muy negros y algunos cambiando la piel 
de la cara y los brazos, pero contentos por haber 
estado disfrutando de unos días deliciosos a “la 
vora de la mar”, tan buena para todos.

Y eso es todo, es decir, lo que me acuerdo, que 
estoy seguro que en el tintero se me han quedado 
muchas cosas.

He aquí algunas canciones de la mar:

Ja mon anem a on anem tots els anys
a disfrutar a la vora del mar
que bé se viu, que bé se está
en la barraca a la vora del mar.
Una fá arros y seva, l´altra caldero fá
l´altra fá terongetes, l´altra una gaspachá
que bé que se disfruta quan estem per allí
no contem les empeños que mos deixem aquí.
(bis)

Venim de la mar, no portem dines
anem a ca el mestre, no hay res que fer
mon anem a casa y en un mal humor
de vorer que venen, de vorer que venen
els Festes d´Agost.
Si hay algun patrono que toque el piano
mosatros ballem i el paper del oso
i el paper del oso vosaltros fareu.
Si el gremi se entera fumareu en pipa
de eixa superior i en cuatre banastres aneu
a la rambla que feu molta olor
……………………………..

Otra canción de la mar

Señoreta Anselma San Jaume ve
dies de costra i de pollastret
si vol venisen mos la llevarem
de cantinera, de cantinera p´al aiguardent.
En sé que ya estiga plantá la barraca
a la vora del mar, li direm a Anselma
quan se desocupe que fasa el sopar, 
soparem bogueta, una ensalaeta,
i un llangostinet y a la señoreta
i a la señoreta un parell de ouets
……………………………..

Otra:

De Santapola es la gloria
eixa bonica plaia que forma una raia
del Sequió al Mollet
es a on cantem a la vida
quan en els barraquetes i els fadrinetes
formen un coret
entre cansons i habaneres

admirem les maneres de nostres barraques
en forma y color
Quan una guapa chicuela
ixs com una esmeralda
lloin les formes en el bañador
........escultura tan �na
bé se te pot admirar
hasta els abuelos miren la chica
i se embelesen i es cau la baba
mirant a la mar
……………………………..

Per fí han pegat la volta a la gran volá
i atra volta cau la festa en Santapola
de l´any pasat a enguañ anirem a prendre el
bañy
I a mengar i disfrutar a la bartola.
De pollastres ham criat una doxena
i tenim la vedriola casi plena
la barraca plantarem i plal 20 mon anirem
i deu dies d´este modo pasarem
Pel mati fem chocolate luego all i oli
moll y sipietes, a les 12 la ausenteta
i el bon puchero de terongetes
Per l´asprá siesta en l´hamaca
jau de fadrines ya ve la asprá
iI per la nit vingen tantos
i alli la juerga sempre está armá.
.........................................

Desperta chica guapa
si vas a disfrutar
d´este aire salamero
que tan fí te porta el mar (bis)

Jo crec que estará rendía
del trajín que ha llevat huí
donarmos alegría als que te miren aquí
Pero no dorgues, per favor
perque desperta la serenata se sent millor
i si al cantarte no me vols oir
estos que te miren s´en van a dormir

Parate un ratet la respiració
i escolta la lira de nostra consó
aquí tots mosaltros te volem nombrar
reina de la playa, sirena del mar
.........................................

Ja tanca l´escola pa nar a la mar
i la vedriola tenim que trencar
la trencará Nito y el Llato també
ja voreu vosatros, ja voreu vosatros
Com tenim dinés
quan pasen el polero i la pastelera
mosatros paguen
saquem la cartera y mos els gastem
Comprarem pastisos sense compromisos
i así conviem
quidrarém a Asencio, quidrarém a Asencio
i arrancarem
...........................................

Huí dins de la mar
una chica jugaba en un chic
pero que al jugar
li enseñaba la chica el melic
I el chic asustat
sofocat perque veu tot allò
pensá en fuchir
a la plaia ensés com un troc
..............................................

No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
dime quan vas a bañarte
per quina barra acaricie
Perque jo vull contemplarte
des formes que presumixes
dime quan vas a bañarte
per quina barra caixes
no tingues vergoña dels teues maneres
En bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
jo busque per les barraques
la senda que preferixes
pero no encontre les huelles
del camí que tu seguisques
jo vull que per les barraques
la senda que preferixes

No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
Jo vec, juan dins del aigua

també com te divertixes
lo que vull vore serrana
es fora com te lluixes
te vec juan dins del aigua
i també com te divertixes
No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
.................................................

Saca el platet que anem a almorzar
dú una tomata i farem una ensalá
saca un tros de bonito
de eixe que hay arreglat
saca un trós de salchicha
i un trós de bacallar
saca la catalana
que postres no entenim
saca el platet chiquet
que ja pasa el raím
.........................................................

Volem disfrutar, pos ja estem aquí
ves posan en taula pastetes y ví
i si mos convies de tot menjarem
Bueno, no u digues, bueno, no u digues
i mos sentarem
si son pegalosos no l´armes la cosa
que que tot dius
Tu feres promesa de que aquí vingerem
A pasar el estiu
i aquí estem mosatros
posan-mos en forma
un bon nugolet
que nostra consensia
va ja refrescanse
pa fer un coret
...............................................................

Estes son unes quantes de les que m´en recorde de 
la mar.



La colaboración entre el pueblo de Elche y nues-
tro museo es extraordinaria. Muchos ilicitanos 
están depositando el legado de sus mayores en 
esta institución, con la con�anza de que conti-
nuará viva su memoria a través de su conserva-
ción y proyección sobre la sociedad mediante 
exposiciones, trabajos de investigación, estudio 
de proyectos para los estudiantes universitarios, 
etc.

Hace unas semanas emprendimos la tarea de 
inventariar una rica y numerosa donación: la de 
José Díez “Pepico”, cantor, perteneciente a la 
Coral Ilicitana y muy conocido en los medios 
tradicionales de nuestra ciudad. Sus herederos 
dejaron prácticamente toda su vivienda a dispo-
sición del museo. Una de las cosas que más nos 
llamaron la atención fue la gran cantidad de 
cintas magnetofónicas grabadas de canciones 
tradicionales, zarzuelas, habaneras, poesías, 
interpretados por ilicitanos notables como Fran-
cisco Mendiola “Quitet”, José Peral Vicente, D. 
Antonio Maciá Serrano, Margarita Fuentes 
Marcos, Pedro Miralles, José Gómez y otros.

Hemos comenzado por Las Barracas de Santa 
Pola. Pepico va narrando, pausadamente, sus 
vivencias y lo hace consciente de que sus 
palabras van a constituir un testimonio para las 
futuras generaciones.

Nos hemos limitado a plasmar en el papel su 
relato, sus vivencias y canciones.

He aquí la trascripción literal:

“Esta grabación está realizada en febrero de 1986 
y está dedicada a Pepa Esclapez para que haga de 
ella el uso que mejor le apañe. En ella están reco-
piladas costumbres y tradiciones de cuando yo 
era joven, en este pueblo tan hermosos que se 
llama Elche”.

En el mes de julio era costumbre, en las vacacio-
nes, ir a pasar una semana, quién decía un mes, a 
la playa de Santa Pola. Según dónde tenías que 
plantar, porque al sacar el permiso te asignaban 
una parcela, quiere decir equis metros, numera-
das por el 10 o 12 o 15, el número de la parcela.
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Los que iban a pasar un mes plantaban desde el 
Batiste hasta el Sequió. Los primeros que tenían 
puestos reservados eran unas barracas de alqui-
ler que tenían Xaques, Nones... y algunos otros 
que plantaban esas barracas, ya amuebladas. Y 
después, los que plantaban por un mes. A conti-
nuación del Sequió, plantaban hasta el Sequionet 
los que iban para unos quince días, el que menos 
una semana, y a partir del Sequionet los que iban 

para cuatro o cinco días, San Jaime, Santa Ana y 
algún día algo después de estas fechas.

Los transportes eran en carros, que daba pena 
verlos por el Salar, con dos mulas, hundiéndose 
en la arena, en particular por la (camino) Palme-
ra Descamochá hasta las higueras. Algunos, muy 
pocos, iban al Mollet de les Salines, porque allí el 
agua era más honda.

Una vez el permiso concedido, en casa, reparába-
mos la barraca para arreglar o sustituir lo que se 
había roto o partido. Después, la noche que había 
que cargar, en el porche de las casas estaba lleno 
de bultos, catres, cántaros del agua, gallinas, 
botijos, sillas, banquitos, mesas de tijeras, hama-
cas, camas, colchones, hornillos para cocinar, 
bultos de ropa para mudarse, comida que había-
mos ahorrado para comer. En �n, para llenar un 
carro con bolsas y todo.

Al salir el sol ya habíamos descargado, a la orilla 
de la mar, a donde teníamos que plantar la barra-
ca, todos los avíos.

Lo primero que plantábamos eran cuatro palos y 
hacer un sombrajo, y luego, poco a poco, 
ayudando todos, hombres, mujeres, chiquillos, 
etc., plantábamos la barraca.

Con mantas hacíamos las separaciones de las 
habitaciones. Después, raro era el día que había 
que clavar algún mico, que son unos clavos con 
un cartoncito, para tapar algún agujero o colgar 
alguna cosa.

La primera noche de dormir en la barraca 
estábamos rendidos, o sea, que esa noche, como 

se dice vulgarmente “no ens pica ninguna pusa”.

A pesar de que en todas las parcelas hay alguna 
tienda (de víveres), hemos de estar pendientes de 
cuando, por el Salar, viene algún carro del agua, 
el carro de la fruta, el del pescado, la de los 
huevos, la de los conejos, etc., de todo lo que allí 
se necesita para pasarlo bien los días de veraneo.

Las tiendas, todas, tienen una bandera en lo alto 
del sombrajo para indicar que allí hay de todo, 
desde arroz hasta aguja e hilo negro.

La noche en las barracas era muy activa. Por la 
mañana, sacar algunos cubos de agua de la mar y 
rociar la porchada para que la arena no vuele, 
después, hacer el desayuno: chocolate, sopas, etc. 
Ir los hombres al moll a traer el pescado, sobre 
todo boga, para asarla y un morter de all i oli, que 
estaba muy bueno, con boga o sardina, y la 
catalana de vino que no paraba.

Después a jugar bajo el sombrajo, que tendrá un 
buen toldo para que no pase el sol. El juego más 
conocido era la lotería, el treinta y uno, la brisca, 
el sarangollo, el sinquet, el burro, el dominó y 
otros más que la mente no recuerda ahora.

Mientras tanto, de diez a doce o de doce a dos, a 
bañarse. Las chicas fadrines salen de la barraca 
con albornoces hasta la orillada, tapadas, y allí, 
una amiga o una abuela se quedan con el albor-
noz, sábana, toalla, etc., que es lo más corriente 
[con] que salen tapadas. Y a la media hora 
vuelven a esperarlas, cuando salen de la mar.

Como allí no hay váter, por la mañana, van todos 
al Salar, a unos agujeros hechos en la tierra 
rodeados de matas de sosa. Cuando vas aprisa 
ves salir delante de ti a alguien y tienes que pasar 
de largo hasta donde esté desocupado.

Por la mañana también es costumbre andar por 
la orillada de la mar, fent pechinetes hasta la Gola, 
pasan el Mollet, a pescar cangrejos o a hacer 
azucenas. Como también es normal el ver a unas 
personas mayores con un chiquito o chiquita 
repasando las barracas, a ver si alguien reconoce 
a aquella criatura que se ha perdido.

En las barracas, casi siempre se hacía un cuarto 
para los invitados, familiares o amigos, para que 

pudieran pasar dos o tres días con ellos. La 
barraca de Chinchilla, en Santa Pola, servía para, 
los que iban a pasar un día, comieran de caliente, 
costra, caldero, pescado asado, etc.

A las seis de la tarde, la gente joven se iba al 
muelle, a pasear a Santa Pola, y cuando se 
volvían, los que habían plantado después del 
Sequionet -hoy Playa Lisa- se venían por la orilla 
de la mar, descalzos, con los pies en el agua.

Los que estaban para temporada tenían que 
trabajar, algunos. Casi todos tenían bicicleta, y, 
por la mañana, se juntaban tres o cuatro y venían 
a trabajar (a Elche), regresando por la noche. 
Otros venían a Santa Pola, y en la empresa de 
autobuses El Fraile, iban por la mañana y se 
volvían, también, por la noche.

Entonces había menos comodidades que ahora, 
pero daba gusto sentir, a la madrugada, cuando 
se despertaba el ruidito de la mar al llegar las olas 
a la orillada. Que hoy, alguno que tiene aparta-
mento, lo recuerda con nostalgia.

Por la noche, después de cenar, en grupos a la 
orilla de la mar cantando habaneretes, ¡qué ratos 
más a gusto que se pasaba!.

También, el día de San Jaime y Santa Ana, la 
noche anterior al santo, le hacíamos la serenata. 
Y nos invitábamos sacando “coquetes”, “rollets”, 
“fogasetes”, “ma[da]lenetes” y el anís de herbes. 
Las pastas servidas, a veces, si eran labradores, en 
un garbillo de poner paja y algarrobas. También 
había quien tenía el botijo lleno de “nugol” de la 
Fabriqueta y una botella de anís llena de agua. 
Cuando convidaban a algún amigo a un “nugo-
let”, ponían el vaso con dos dedos de agua de la 
botella, creyendo que era anís:

     −  No lo pongas muy cargado.
     −  Pues póntelo tú.

Y, claro, creyendo que el botijo tenía agua, se 
hacía un “nugol” como si fuera a llover.

Algunos días, por la mañana, unos embarcaban 
en alguna barca a remos y otros se iban a Santa 
Pola a embarcar a l´Illa -a Tabarca- y volvían a la 
hora de comer.

Cuando el día 28 comenzaban a arrancar las 
barracas, ya les entraba el mal- humor a los que 
se quedaban, pues entonces las moscas se despla-
zaban a las barracas que quedaban plantadas.

Luego, cuando llegábamos a casa, descargába-
mos. Y a esperar hasta el año que viene.

Se notaba que habías estado en la mar porque 
venían muy negros y algunos cambiando la piel 
de la cara y los brazos, pero contentos por haber 
estado disfrutando de unos días deliciosos a “la 
vora de la mar”, tan buena para todos.

Y eso es todo, es decir, lo que me acuerdo, que 
estoy seguro que en el tintero se me han quedado 
muchas cosas.

He aquí algunas canciones de la mar:

Ja mon anem a on anem tots els anys
a disfrutar a la vora del mar
que bé se viu, que bé se está
en la barraca a la vora del mar.
Una fá arros y seva, l´altra caldero fá
l´altra fá terongetes, l´altra una gaspachá
que bé que se disfruta quan estem per allí
no contem les empeños que mos deixem aquí.
(bis)

Venim de la mar, no portem dines
anem a ca el mestre, no hay res que fer
mon anem a casa y en un mal humor
de vorer que venen, de vorer que venen
els Festes d´Agost.
Si hay algun patrono que toque el piano
mosatros ballem i el paper del oso
i el paper del oso vosaltros fareu.
Si el gremi se entera fumareu en pipa
de eixa superior i en cuatre banastres aneu
a la rambla que feu molta olor
……………………………..

Otra canción de la mar

Señoreta Anselma San Jaume ve
dies de costra i de pollastret
si vol venisen mos la llevarem
de cantinera, de cantinera p´al aiguardent.
En sé que ya estiga plantá la barraca
a la vora del mar, li direm a Anselma
quan se desocupe que fasa el sopar, 
soparem bogueta, una ensalaeta,
i un llangostinet y a la señoreta
i a la señoreta un parell de ouets
……………………………..

Otra:

De Santapola es la gloria
eixa bonica plaia que forma una raia
del Sequió al Mollet
es a on cantem a la vida
quan en els barraquetes i els fadrinetes
formen un coret
entre cansons i habaneres

admirem les maneres de nostres barraques
en forma y color
Quan una guapa chicuela
ixs com una esmeralda
lloin les formes en el bañador
........escultura tan �na
bé se te pot admirar
hasta els abuelos miren la chica
i se embelesen i es cau la baba
mirant a la mar
……………………………..

Per fí han pegat la volta a la gran volá
i atra volta cau la festa en Santapola
de l´any pasat a enguañ anirem a prendre el
bañy
I a mengar i disfrutar a la bartola.
De pollastres ham criat una doxena
i tenim la vedriola casi plena
la barraca plantarem i plal 20 mon anirem
i deu dies d´este modo pasarem
Pel mati fem chocolate luego all i oli
moll y sipietes, a les 12 la ausenteta
i el bon puchero de terongetes
Per l´asprá siesta en l´hamaca
jau de fadrines ya ve la asprá
iI per la nit vingen tantos
i alli la juerga sempre está armá.
.........................................

Desperta chica guapa
si vas a disfrutar
d´este aire salamero
que tan fí te porta el mar (bis)

Jo crec que estará rendía
del trajín que ha llevat huí
donarmos alegría als que te miren aquí
Pero no dorgues, per favor
perque desperta la serenata se sent millor
i si al cantarte no me vols oir
estos que te miren s´en van a dormir

Parate un ratet la respiració
i escolta la lira de nostra consó
aquí tots mosaltros te volem nombrar
reina de la playa, sirena del mar
.........................................

Ja tanca l´escola pa nar a la mar
i la vedriola tenim que trencar
la trencará Nito y el Llato també
ja voreu vosatros, ja voreu vosatros
Com tenim dinés
quan pasen el polero i la pastelera
mosatros paguen
saquem la cartera y mos els gastem
Comprarem pastisos sense compromisos
i así conviem
quidrarém a Asencio, quidrarém a Asencio
i arrancarem
...........................................

Huí dins de la mar
una chica jugaba en un chic
pero que al jugar
li enseñaba la chica el melic
I el chic asustat
sofocat perque veu tot allò
pensá en fuchir
a la plaia ensés com un troc
..............................................

No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
dime quan vas a bañarte
per quina barra acaricie
Perque jo vull contemplarte
des formes que presumixes
dime quan vas a bañarte
per quina barra caixes
no tingues vergoña dels teues maneres
En bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
jo busque per les barraques
la senda que preferixes
pero no encontre les huelles
del camí que tu seguisques
jo vull que per les barraques
la senda que preferixes

No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
Jo vec, juan dins del aigua

també com te divertixes
lo que vull vore serrana
es fora com te lluixes
te vec juan dins del aigua
i també com te divertixes
No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
.................................................

Saca el platet que anem a almorzar
dú una tomata i farem una ensalá
saca un tros de bonito
de eixe que hay arreglat
saca un trós de salchicha
i un trós de bacallar
saca la catalana
que postres no entenim
saca el platet chiquet
que ja pasa el raím
.........................................................

Volem disfrutar, pos ja estem aquí
ves posan en taula pastetes y ví
i si mos convies de tot menjarem
Bueno, no u digues, bueno, no u digues
i mos sentarem
si son pegalosos no l´armes la cosa
que que tot dius
Tu feres promesa de que aquí vingerem
A pasar el estiu
i aquí estem mosatros
posan-mos en forma
un bon nugolet
que nostra consensia
va ja refrescanse
pa fer un coret
...............................................................

Estes son unes quantes de les que m´en recorde de 
la mar.



La colaboración entre el pueblo de Elche y nues-
tro museo es extraordinaria. Muchos ilicitanos 
están depositando el legado de sus mayores en 
esta institución, con la con�anza de que conti-
nuará viva su memoria a través de su conserva-
ción y proyección sobre la sociedad mediante 
exposiciones, trabajos de investigación, estudio 
de proyectos para los estudiantes universitarios, 
etc.

Hace unas semanas emprendimos la tarea de 
inventariar una rica y numerosa donación: la de 
José Díez “Pepico”, cantor, perteneciente a la 
Coral Ilicitana y muy conocido en los medios 
tradicionales de nuestra ciudad. Sus herederos 
dejaron prácticamente toda su vivienda a dispo-
sición del museo. Una de las cosas que más nos 
llamaron la atención fue la gran cantidad de 
cintas magnetofónicas grabadas de canciones 
tradicionales, zarzuelas, habaneras, poesías, 
interpretados por ilicitanos notables como Fran-
cisco Mendiola “Quitet”, José Peral Vicente, D. 
Antonio Maciá Serrano, Margarita Fuentes 
Marcos, Pedro Miralles, José Gómez y otros.

Hemos comenzado por Las Barracas de Santa 
Pola. Pepico va narrando, pausadamente, sus 
vivencias y lo hace consciente de que sus 
palabras van a constituir un testimonio para las 
futuras generaciones.

Nos hemos limitado a plasmar en el papel su 
relato, sus vivencias y canciones.

He aquí la trascripción literal:

“Esta grabación está realizada en febrero de 1986 
y está dedicada a Pepa Esclapez para que haga de 
ella el uso que mejor le apañe. En ella están reco-
piladas costumbres y tradiciones de cuando yo 
era joven, en este pueblo tan hermosos que se 
llama Elche”.

En el mes de julio era costumbre, en las vacacio-
nes, ir a pasar una semana, quién decía un mes, a 
la playa de Santa Pola. Según dónde tenías que 
plantar, porque al sacar el permiso te asignaban 
una parcela, quiere decir equis metros, numera-
das por el 10 o 12 o 15, el número de la parcela.

Los que iban a pasar un mes plantaban desde el 
Batiste hasta el Sequió. Los primeros que tenían 
puestos reservados eran unas barracas de alqui-
ler que tenían Xaques, Nones... y algunos otros 
que plantaban esas barracas, ya amuebladas. Y 
después, los que plantaban por un mes. A conti-
nuación del Sequió, plantaban hasta el Sequionet 
los que iban para unos quince días, el que menos 
una semana, y a partir del Sequionet los que iban 

para cuatro o cinco días, San Jaime, Santa Ana y 
algún día algo después de estas fechas.

Los transportes eran en carros, que daba pena 
verlos por el Salar, con dos mulas, hundiéndose 
en la arena, en particular por la (camino) Palme-
ra Descamochá hasta las higueras. Algunos, muy 
pocos, iban al Mollet de les Salines, porque allí el 
agua era más honda.
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Una vez el permiso concedido, en casa, reparába-
mos la barraca para arreglar o sustituir lo que se 
había roto o partido. Después, la noche que había 
que cargar, en el porche de las casas estaba lleno 
de bultos, catres, cántaros del agua, gallinas, 
botijos, sillas, banquitos, mesas de tijeras, hama-
cas, camas, colchones, hornillos para cocinar, 
bultos de ropa para mudarse, comida que había-
mos ahorrado para comer. En �n, para llenar un 
carro con bolsas y todo.

Al salir el sol ya habíamos descargado, a la orilla 
de la mar, a donde teníamos que plantar la barra-
ca, todos los avíos.

Lo primero que plantábamos eran cuatro palos y 
hacer un sombrajo, y luego, poco a poco, 
ayudando todos, hombres, mujeres, chiquillos, 
etc., plantábamos la barraca.

Con mantas hacíamos las separaciones de las 
habitaciones. Después, raro era el día que había 
que clavar algún mico, que son unos clavos con 
un cartoncito, para tapar algún agujero o colgar 
alguna cosa.

La primera noche de dormir en la barraca 
estábamos rendidos, o sea, que esa noche, como 

se dice vulgarmente “no ens pica ninguna pusa”.

A pesar de que en todas las parcelas hay alguna 
tienda (de víveres), hemos de estar pendientes de 
cuando, por el Salar, viene algún carro del agua, 
el carro de la fruta, el del pescado, la de los 
huevos, la de los conejos, etc., de todo lo que allí 
se necesita para pasarlo bien los días de veraneo.

Las tiendas, todas, tienen una bandera en lo alto 
del sombrajo para indicar que allí hay de todo, 
desde arroz hasta aguja e hilo negro.

La noche en las barracas era muy activa. Por la 
mañana, sacar algunos cubos de agua de la mar y 
rociar la porchada para que la arena no vuele, 
después, hacer el desayuno: chocolate, sopas, etc. 
Ir los hombres al moll a traer el pescado, sobre 
todo boga, para asarla y un morter de all i oli, que 
estaba muy bueno, con boga o sardina, y la 
catalana de vino que no paraba.

Después a jugar bajo el sombrajo, que tendrá un 
buen toldo para que no pase el sol. El juego más 
conocido era la lotería, el treinta y uno, la brisca, 
el sarangollo, el sinquet, el burro, el dominó y 
otros más que la mente no recuerda ahora.

Mientras tanto, de diez a doce o de doce a dos, a 
bañarse. Las chicas fadrines salen de la barraca 
con albornoces hasta la orillada, tapadas, y allí, 
una amiga o una abuela se quedan con el albor-
noz, sábana, toalla, etc., que es lo más corriente 
[con] que salen tapadas. Y a la media hora 
vuelven a esperarlas, cuando salen de la mar.

Como allí no hay váter, por la mañana, van todos 
al Salar, a unos agujeros hechos en la tierra 
rodeados de matas de sosa. Cuando vas aprisa 
ves salir delante de ti a alguien y tienes que pasar 
de largo hasta donde esté desocupado.

Por la mañana también es costumbre andar por 
la orillada de la mar, fent pechinetes hasta la Gola, 
pasan el Mollet, a pescar cangrejos o a hacer 
azucenas. Como también es normal el ver a unas 
personas mayores con un chiquito o chiquita 
repasando las barracas, a ver si alguien reconoce 
a aquella criatura que se ha perdido.

En las barracas, casi siempre se hacía un cuarto 
para los invitados, familiares o amigos, para que 

pudieran pasar dos o tres días con ellos. La 
barraca de Chinchilla, en Santa Pola, servía para, 
los que iban a pasar un día, comieran de caliente, 
costra, caldero, pescado asado, etc.

A las seis de la tarde, la gente joven se iba al 
muelle, a pasear a Santa Pola, y cuando se 
volvían, los que habían plantado después del 
Sequionet -hoy Playa Lisa- se venían por la orilla 
de la mar, descalzos, con los pies en el agua.

Los que estaban para temporada tenían que 
trabajar, algunos. Casi todos tenían bicicleta, y, 
por la mañana, se juntaban tres o cuatro y venían 
a trabajar (a Elche), regresando por la noche. 
Otros venían a Santa Pola, y en la empresa de 
autobuses El Fraile, iban por la mañana y se 
volvían, también, por la noche.

Entonces había menos comodidades que ahora, 
pero daba gusto sentir, a la madrugada, cuando 
se despertaba el ruidito de la mar al llegar las olas 
a la orillada. Que hoy, alguno que tiene aparta-
mento, lo recuerda con nostalgia.

Por la noche, después de cenar, en grupos a la 
orilla de la mar cantando habaneretes, ¡qué ratos 
más a gusto que se pasaba!.

También, el día de San Jaime y Santa Ana, la 
noche anterior al santo, le hacíamos la serenata. 
Y nos invitábamos sacando “coquetes”, “rollets”, 
“fogasetes”, “ma[da]lenetes” y el anís de herbes. 
Las pastas servidas, a veces, si eran labradores, en 
un garbillo de poner paja y algarrobas. También 
había quien tenía el botijo lleno de “nugol” de la 
Fabriqueta y una botella de anís llena de agua. 
Cuando convidaban a algún amigo a un “nugo-
let”, ponían el vaso con dos dedos de agua de la 
botella, creyendo que era anís:

     −  No lo pongas muy cargado.
     −  Pues póntelo tú.

Y, claro, creyendo que el botijo tenía agua, se 
hacía un “nugol” como si fuera a llover.

Algunos días, por la mañana, unos embarcaban 
en alguna barca a remos y otros se iban a Santa 
Pola a embarcar a l´Illa -a Tabarca- y volvían a la 
hora de comer.

Cuando el día 28 comenzaban a arrancar las 
barracas, ya les entraba el mal- humor a los que 
se quedaban, pues entonces las moscas se despla-
zaban a las barracas que quedaban plantadas.

Luego, cuando llegábamos a casa, descargába-
mos. Y a esperar hasta el año que viene.

Se notaba que habías estado en la mar porque 
venían muy negros y algunos cambiando la piel 
de la cara y los brazos, pero contentos por haber 
estado disfrutando de unos días deliciosos a “la 
vora de la mar”, tan buena para todos.

Y eso es todo, es decir, lo que me acuerdo, que 
estoy seguro que en el tintero se me han quedado 
muchas cosas.

He aquí algunas canciones de la mar:

Ja mon anem a on anem tots els anys
a disfrutar a la vora del mar
que bé se viu, que bé se está
en la barraca a la vora del mar.
Una fá arros y seva, l´altra caldero fá
l´altra fá terongetes, l´altra una gaspachá
que bé que se disfruta quan estem per allí
no contem les empeños que mos deixem aquí.
(bis)

Venim de la mar, no portem dines
anem a ca el mestre, no hay res que fer
mon anem a casa y en un mal humor
de vorer que venen, de vorer que venen
els Festes d´Agost.
Si hay algun patrono que toque el piano
mosatros ballem i el paper del oso
i el paper del oso vosaltros fareu.
Si el gremi se entera fumareu en pipa
de eixa superior i en cuatre banastres aneu
a la rambla que feu molta olor
……………………………..

Otra canción de la mar

Señoreta Anselma San Jaume ve
dies de costra i de pollastret
si vol venisen mos la llevarem
de cantinera, de cantinera p´al aiguardent.
En sé que ya estiga plantá la barraca
a la vora del mar, li direm a Anselma
quan se desocupe que fasa el sopar, 
soparem bogueta, una ensalaeta,
i un llangostinet y a la señoreta
i a la señoreta un parell de ouets
……………………………..

Otra:

De Santapola es la gloria
eixa bonica plaia que forma una raia
del Sequió al Mollet
es a on cantem a la vida
quan en els barraquetes i els fadrinetes
formen un coret
entre cansons i habaneres

admirem les maneres de nostres barraques
en forma y color
Quan una guapa chicuela
ixs com una esmeralda
lloin les formes en el bañador
........escultura tan �na
bé se te pot admirar
hasta els abuelos miren la chica
i se embelesen i es cau la baba
mirant a la mar
……………………………..

Per fí han pegat la volta a la gran volá
i atra volta cau la festa en Santapola
de l´any pasat a enguañ anirem a prendre el
bañy
I a mengar i disfrutar a la bartola.
De pollastres ham criat una doxena
i tenim la vedriola casi plena
la barraca plantarem i plal 20 mon anirem
i deu dies d´este modo pasarem
Pel mati fem chocolate luego all i oli
moll y sipietes, a les 12 la ausenteta
i el bon puchero de terongetes
Per l´asprá siesta en l´hamaca
jau de fadrines ya ve la asprá
iI per la nit vingen tantos
i alli la juerga sempre está armá.
.........................................

Desperta chica guapa
si vas a disfrutar
d´este aire salamero
que tan fí te porta el mar (bis)

Jo crec que estará rendía
del trajín que ha llevat huí
donarmos alegría als que te miren aquí
Pero no dorgues, per favor
perque desperta la serenata se sent millor
i si al cantarte no me vols oir
estos que te miren s´en van a dormir

Parate un ratet la respiració
i escolta la lira de nostra consó
aquí tots mosaltros te volem nombrar
reina de la playa, sirena del mar
.........................................

Ja tanca l´escola pa nar a la mar
i la vedriola tenim que trencar
la trencará Nito y el Llato també
ja voreu vosatros, ja voreu vosatros
Com tenim dinés
quan pasen el polero i la pastelera
mosatros paguen
saquem la cartera y mos els gastem
Comprarem pastisos sense compromisos
i así conviem
quidrarém a Asencio, quidrarém a Asencio
i arrancarem
...........................................

Huí dins de la mar
una chica jugaba en un chic
pero que al jugar
li enseñaba la chica el melic
I el chic asustat
sofocat perque veu tot allò
pensá en fuchir
a la plaia ensés com un troc
..............................................

No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
dime quan vas a bañarte
per quina barra acaricie
Perque jo vull contemplarte
des formes que presumixes
dime quan vas a bañarte
per quina barra caixes
no tingues vergoña dels teues maneres
En bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
jo busque per les barraques
la senda que preferixes
pero no encontre les huelles
del camí que tu seguisques
jo vull que per les barraques
la senda que preferixes

No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
Jo vec, juan dins del aigua

també com te divertixes
lo que vull vore serrana
es fora com te lluixes
te vec juan dins del aigua
i també com te divertixes
No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
.................................................

Saca el platet que anem a almorzar
dú una tomata i farem una ensalá
saca un tros de bonito
de eixe que hay arreglat
saca un trós de salchicha
i un trós de bacallar
saca la catalana
que postres no entenim
saca el platet chiquet
que ja pasa el raím
.........................................................

Volem disfrutar, pos ja estem aquí
ves posan en taula pastetes y ví
i si mos convies de tot menjarem
Bueno, no u digues, bueno, no u digues
i mos sentarem
si son pegalosos no l´armes la cosa
que que tot dius
Tu feres promesa de que aquí vingerem
A pasar el estiu
i aquí estem mosatros
posan-mos en forma
un bon nugolet
que nostra consensia
va ja refrescanse
pa fer un coret
...............................................................

Estes son unes quantes de les que m´en recorde de 
la mar.



La colaboración entre el pueblo de Elche y nues-
tro museo es extraordinaria. Muchos ilicitanos 
están depositando el legado de sus mayores en 
esta institución, con la con�anza de que conti-
nuará viva su memoria a través de su conserva-
ción y proyección sobre la sociedad mediante 
exposiciones, trabajos de investigación, estudio 
de proyectos para los estudiantes universitarios, 
etc.

Hace unas semanas emprendimos la tarea de 
inventariar una rica y numerosa donación: la de 
José Díez “Pepico”, cantor, perteneciente a la 
Coral Ilicitana y muy conocido en los medios 
tradicionales de nuestra ciudad. Sus herederos 
dejaron prácticamente toda su vivienda a dispo-
sición del museo. Una de las cosas que más nos 
llamaron la atención fue la gran cantidad de 
cintas magnetofónicas grabadas de canciones 
tradicionales, zarzuelas, habaneras, poesías, 
interpretados por ilicitanos notables como Fran-
cisco Mendiola “Quitet”, José Peral Vicente, D. 
Antonio Maciá Serrano, Margarita Fuentes 
Marcos, Pedro Miralles, José Gómez y otros.

Hemos comenzado por Las Barracas de Santa 
Pola. Pepico va narrando, pausadamente, sus 
vivencias y lo hace consciente de que sus 
palabras van a constituir un testimonio para las 
futuras generaciones.

Nos hemos limitado a plasmar en el papel su 
relato, sus vivencias y canciones.

He aquí la trascripción literal:

“Esta grabación está realizada en febrero de 1986 
y está dedicada a Pepa Esclapez para que haga de 
ella el uso que mejor le apañe. En ella están reco-
piladas costumbres y tradiciones de cuando yo 
era joven, en este pueblo tan hermosos que se 
llama Elche”.

En el mes de julio era costumbre, en las vacacio-
nes, ir a pasar una semana, quién decía un mes, a 
la playa de Santa Pola. Según dónde tenías que 
plantar, porque al sacar el permiso te asignaban 
una parcela, quiere decir equis metros, numera-
das por el 10 o 12 o 15, el número de la parcela.

Los que iban a pasar un mes plantaban desde el 
Batiste hasta el Sequió. Los primeros que tenían 
puestos reservados eran unas barracas de alqui-
ler que tenían Xaques, Nones... y algunos otros 
que plantaban esas barracas, ya amuebladas. Y 
después, los que plantaban por un mes. A conti-
nuación del Sequió, plantaban hasta el Sequionet 
los que iban para unos quince días, el que menos 
una semana, y a partir del Sequionet los que iban 

para cuatro o cinco días, San Jaime, Santa Ana y 
algún día algo después de estas fechas.

Los transportes eran en carros, que daba pena 
verlos por el Salar, con dos mulas, hundiéndose 
en la arena, en particular por la (camino) Palme-
ra Descamochá hasta las higueras. Algunos, muy 
pocos, iban al Mollet de les Salines, porque allí el 
agua era más honda.

Una vez el permiso concedido, en casa, reparába-
mos la barraca para arreglar o sustituir lo que se 
había roto o partido. Después, la noche que había 
que cargar, en el porche de las casas estaba lleno 
de bultos, catres, cántaros del agua, gallinas, 
botijos, sillas, banquitos, mesas de tijeras, hama-
cas, camas, colchones, hornillos para cocinar, 
bultos de ropa para mudarse, comida que había-
mos ahorrado para comer. En �n, para llenar un 
carro con bolsas y todo.

Al salir el sol ya habíamos descargado, a la orilla 
de la mar, a donde teníamos que plantar la barra-
ca, todos los avíos.

Lo primero que plantábamos eran cuatro palos y 
hacer un sombrajo, y luego, poco a poco, 
ayudando todos, hombres, mujeres, chiquillos, 
etc., plantábamos la barraca.

Con mantas hacíamos las separaciones de las 
habitaciones. Después, raro era el día que había 
que clavar algún mico, que son unos clavos con 
un cartoncito, para tapar algún agujero o colgar 
alguna cosa.

La primera noche de dormir en la barraca 
estábamos rendidos, o sea, que esa noche, como 

se dice vulgarmente “no ens pica ninguna pusa”.

A pesar de que en todas las parcelas hay alguna 
tienda (de víveres), hemos de estar pendientes de 
cuando, por el Salar, viene algún carro del agua, 
el carro de la fruta, el del pescado, la de los 
huevos, la de los conejos, etc., de todo lo que allí 
se necesita para pasarlo bien los días de veraneo.

Las tiendas, todas, tienen una bandera en lo alto 
del sombrajo para indicar que allí hay de todo, 
desde arroz hasta aguja e hilo negro.

La noche en las barracas era muy activa. Por la 
mañana, sacar algunos cubos de agua de la mar y 
rociar la porchada para que la arena no vuele, 
después, hacer el desayuno: chocolate, sopas, etc. 
Ir los hombres al moll a traer el pescado, sobre 
todo boga, para asarla y un morter de all i oli, que 
estaba muy bueno, con boga o sardina, y la 
catalana de vino que no paraba.

Después a jugar bajo el sombrajo, que tendrá un 
buen toldo para que no pase el sol. El juego más 
conocido era la lotería, el treinta y uno, la brisca, 
el sarangollo, el sinquet, el burro, el dominó y 
otros más que la mente no recuerda ahora.
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Mientras tanto, de diez a doce o de doce a dos, a 
bañarse. Las chicas fadrines salen de la barraca 
con albornoces hasta la orillada, tapadas, y allí, 
una amiga o una abuela se quedan con el albor-
noz, sábana, toalla, etc., que es lo más corriente 
[con] que salen tapadas. Y a la media hora 
vuelven a esperarlas, cuando salen de la mar.

Como allí no hay váter, por la mañana, van todos 
al Salar, a unos agujeros hechos en la tierra 
rodeados de matas de sosa. Cuando vas aprisa 
ves salir delante de ti a alguien y tienes que pasar 
de largo hasta donde esté desocupado.

Por la mañana también es costumbre andar por 
la orillada de la mar, fent pechinetes hasta la Gola, 
pasan el Mollet, a pescar cangrejos o a hacer 
azucenas. Como también es normal el ver a unas 
personas mayores con un chiquito o chiquita 
repasando las barracas, a ver si alguien reconoce 
a aquella criatura que se ha perdido.

En las barracas, casi siempre se hacía un cuarto 
para los invitados, familiares o amigos, para que 

pudieran pasar dos o tres días con ellos. La 
barraca de Chinchilla, en Santa Pola, servía para, 
los que iban a pasar un día, comieran de caliente, 
costra, caldero, pescado asado, etc.

A las seis de la tarde, la gente joven se iba al 
muelle, a pasear a Santa Pola, y cuando se 
volvían, los que habían plantado después del 
Sequionet -hoy Playa Lisa- se venían por la orilla 
de la mar, descalzos, con los pies en el agua.

Los que estaban para temporada tenían que 
trabajar, algunos. Casi todos tenían bicicleta, y, 
por la mañana, se juntaban tres o cuatro y venían 
a trabajar (a Elche), regresando por la noche. 
Otros venían a Santa Pola, y en la empresa de 
autobuses El Fraile, iban por la mañana y se 
volvían, también, por la noche.

Entonces había menos comodidades que ahora, 
pero daba gusto sentir, a la madrugada, cuando 
se despertaba el ruidito de la mar al llegar las olas 
a la orillada. Que hoy, alguno que tiene aparta-
mento, lo recuerda con nostalgia.

Por la noche, después de cenar, en grupos a la 
orilla de la mar cantando habaneretes, ¡qué ratos 
más a gusto que se pasaba!.

También, el día de San Jaime y Santa Ana, la 
noche anterior al santo, le hacíamos la serenata. 
Y nos invitábamos sacando “coquetes”, “rollets”, 
“fogasetes”, “ma[da]lenetes” y el anís de herbes. 
Las pastas servidas, a veces, si eran labradores, en 
un garbillo de poner paja y algarrobas. También 
había quien tenía el botijo lleno de “nugol” de la 
Fabriqueta y una botella de anís llena de agua. 
Cuando convidaban a algún amigo a un “nugo-
let”, ponían el vaso con dos dedos de agua de la 
botella, creyendo que era anís:

     −  No lo pongas muy cargado.
     −  Pues póntelo tú.

Y, claro, creyendo que el botijo tenía agua, se 
hacía un “nugol” como si fuera a llover.

Algunos días, por la mañana, unos embarcaban 
en alguna barca a remos y otros se iban a Santa 
Pola a embarcar a l´Illa -a Tabarca- y volvían a la 
hora de comer.

Cuando el día 28 comenzaban a arrancar las 
barracas, ya les entraba el mal- humor a los que 
se quedaban, pues entonces las moscas se despla-
zaban a las barracas que quedaban plantadas.

Luego, cuando llegábamos a casa, descargába-
mos. Y a esperar hasta el año que viene.

Se notaba que habías estado en la mar porque 
venían muy negros y algunos cambiando la piel 
de la cara y los brazos, pero contentos por haber 
estado disfrutando de unos días deliciosos a “la 
vora de la mar”, tan buena para todos.

Y eso es todo, es decir, lo que me acuerdo, que 
estoy seguro que en el tintero se me han quedado 
muchas cosas.

He aquí algunas canciones de la mar:

Ja mon anem a on anem tots els anys
a disfrutar a la vora del mar
que bé se viu, que bé se está
en la barraca a la vora del mar.
Una fá arros y seva, l´altra caldero fá
l´altra fá terongetes, l´altra una gaspachá
que bé que se disfruta quan estem per allí
no contem les empeños que mos deixem aquí.
(bis)

Venim de la mar, no portem dines
anem a ca el mestre, no hay res que fer
mon anem a casa y en un mal humor
de vorer que venen, de vorer que venen
els Festes d´Agost.
Si hay algun patrono que toque el piano
mosatros ballem i el paper del oso
i el paper del oso vosaltros fareu.
Si el gremi se entera fumareu en pipa
de eixa superior i en cuatre banastres aneu
a la rambla que feu molta olor
……………………………..

Otra canción de la mar

Señoreta Anselma San Jaume ve
dies de costra i de pollastret
si vol venisen mos la llevarem
de cantinera, de cantinera p´al aiguardent.
En sé que ya estiga plantá la barraca
a la vora del mar, li direm a Anselma
quan se desocupe que fasa el sopar, 
soparem bogueta, una ensalaeta,
i un llangostinet y a la señoreta
i a la señoreta un parell de ouets
……………………………..

Otra:

De Santapola es la gloria
eixa bonica plaia que forma una raia
del Sequió al Mollet
es a on cantem a la vida
quan en els barraquetes i els fadrinetes
formen un coret
entre cansons i habaneres

admirem les maneres de nostres barraques
en forma y color
Quan una guapa chicuela
ixs com una esmeralda
lloin les formes en el bañador
........escultura tan �na
bé se te pot admirar
hasta els abuelos miren la chica
i se embelesen i es cau la baba
mirant a la mar
……………………………..

Per fí han pegat la volta a la gran volá
i atra volta cau la festa en Santapola
de l´any pasat a enguañ anirem a prendre el
bañy
I a mengar i disfrutar a la bartola.
De pollastres ham criat una doxena
i tenim la vedriola casi plena
la barraca plantarem i plal 20 mon anirem
i deu dies d´este modo pasarem
Pel mati fem chocolate luego all i oli
moll y sipietes, a les 12 la ausenteta
i el bon puchero de terongetes
Per l´asprá siesta en l´hamaca
jau de fadrines ya ve la asprá
iI per la nit vingen tantos
i alli la juerga sempre está armá.
.........................................

Desperta chica guapa
si vas a disfrutar
d´este aire salamero
que tan fí te porta el mar (bis)

Jo crec que estará rendía
del trajín que ha llevat huí
donarmos alegría als que te miren aquí
Pero no dorgues, per favor
perque desperta la serenata se sent millor
i si al cantarte no me vols oir
estos que te miren s´en van a dormir

Parate un ratet la respiració
i escolta la lira de nostra consó
aquí tots mosaltros te volem nombrar
reina de la playa, sirena del mar
.........................................

Ja tanca l´escola pa nar a la mar
i la vedriola tenim que trencar
la trencará Nito y el Llato també
ja voreu vosatros, ja voreu vosatros
Com tenim dinés
quan pasen el polero i la pastelera
mosatros paguen
saquem la cartera y mos els gastem
Comprarem pastisos sense compromisos
i así conviem
quidrarém a Asencio, quidrarém a Asencio
i arrancarem
...........................................

Huí dins de la mar
una chica jugaba en un chic
pero que al jugar
li enseñaba la chica el melic
I el chic asustat
sofocat perque veu tot allò
pensá en fuchir
a la plaia ensés com un troc
..............................................

No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
dime quan vas a bañarte
per quina barra acaricie
Perque jo vull contemplarte
des formes que presumixes
dime quan vas a bañarte
per quina barra caixes
no tingues vergoña dels teues maneres
En bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
jo busque per les barraques
la senda que preferixes
pero no encontre les huelles
del camí que tu seguisques
jo vull que per les barraques
la senda que preferixes

No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
Jo vec, juan dins del aigua

també com te divertixes
lo que vull vore serrana
es fora com te lluixes
te vec juan dins del aigua
i també com te divertixes
No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
.................................................

Saca el platet que anem a almorzar
dú una tomata i farem una ensalá
saca un tros de bonito
de eixe que hay arreglat
saca un trós de salchicha
i un trós de bacallar
saca la catalana
que postres no entenim
saca el platet chiquet
que ja pasa el raím
.........................................................

Volem disfrutar, pos ja estem aquí
ves posan en taula pastetes y ví
i si mos convies de tot menjarem
Bueno, no u digues, bueno, no u digues
i mos sentarem
si son pegalosos no l´armes la cosa
que que tot dius
Tu feres promesa de que aquí vingerem
A pasar el estiu
i aquí estem mosatros
posan-mos en forma
un bon nugolet
que nostra consensia
va ja refrescanse
pa fer un coret
...............................................................

Estes son unes quantes de les que m´en recorde de 
la mar.



La colaboración entre el pueblo de Elche y nues-
tro museo es extraordinaria. Muchos ilicitanos 
están depositando el legado de sus mayores en 
esta institución, con la con�anza de que conti-
nuará viva su memoria a través de su conserva-
ción y proyección sobre la sociedad mediante 
exposiciones, trabajos de investigación, estudio 
de proyectos para los estudiantes universitarios, 
etc.

Hace unas semanas emprendimos la tarea de 
inventariar una rica y numerosa donación: la de 
José Díez “Pepico”, cantor, perteneciente a la 
Coral Ilicitana y muy conocido en los medios 
tradicionales de nuestra ciudad. Sus herederos 
dejaron prácticamente toda su vivienda a dispo-
sición del museo. Una de las cosas que más nos 
llamaron la atención fue la gran cantidad de 
cintas magnetofónicas grabadas de canciones 
tradicionales, zarzuelas, habaneras, poesías, 
interpretados por ilicitanos notables como Fran-
cisco Mendiola “Quitet”, José Peral Vicente, D. 
Antonio Maciá Serrano, Margarita Fuentes 
Marcos, Pedro Miralles, José Gómez y otros.

Hemos comenzado por Las Barracas de Santa 
Pola. Pepico va narrando, pausadamente, sus 
vivencias y lo hace consciente de que sus 
palabras van a constituir un testimonio para las 
futuras generaciones.

Nos hemos limitado a plasmar en el papel su 
relato, sus vivencias y canciones.

He aquí la trascripción literal:

“Esta grabación está realizada en febrero de 1986 
y está dedicada a Pepa Esclapez para que haga de 
ella el uso que mejor le apañe. En ella están reco-
piladas costumbres y tradiciones de cuando yo 
era joven, en este pueblo tan hermosos que se 
llama Elche”.

En el mes de julio era costumbre, en las vacacio-
nes, ir a pasar una semana, quién decía un mes, a 
la playa de Santa Pola. Según dónde tenías que 
plantar, porque al sacar el permiso te asignaban 
una parcela, quiere decir equis metros, numera-
das por el 10 o 12 o 15, el número de la parcela.

Los que iban a pasar un mes plantaban desde el 
Batiste hasta el Sequió. Los primeros que tenían 
puestos reservados eran unas barracas de alqui-
ler que tenían Xaques, Nones... y algunos otros 
que plantaban esas barracas, ya amuebladas. Y 
después, los que plantaban por un mes. A conti-
nuación del Sequió, plantaban hasta el Sequionet 
los que iban para unos quince días, el que menos 
una semana, y a partir del Sequionet los que iban 

para cuatro o cinco días, San Jaime, Santa Ana y 
algún día algo después de estas fechas.

Los transportes eran en carros, que daba pena 
verlos por el Salar, con dos mulas, hundiéndose 
en la arena, en particular por la (camino) Palme-
ra Descamochá hasta las higueras. Algunos, muy 
pocos, iban al Mollet de les Salines, porque allí el 
agua era más honda.

Una vez el permiso concedido, en casa, reparába-
mos la barraca para arreglar o sustituir lo que se 
había roto o partido. Después, la noche que había 
que cargar, en el porche de las casas estaba lleno 
de bultos, catres, cántaros del agua, gallinas, 
botijos, sillas, banquitos, mesas de tijeras, hama-
cas, camas, colchones, hornillos para cocinar, 
bultos de ropa para mudarse, comida que había-
mos ahorrado para comer. En �n, para llenar un 
carro con bolsas y todo.

Al salir el sol ya habíamos descargado, a la orilla 
de la mar, a donde teníamos que plantar la barra-
ca, todos los avíos.

Lo primero que plantábamos eran cuatro palos y 
hacer un sombrajo, y luego, poco a poco, 
ayudando todos, hombres, mujeres, chiquillos, 
etc., plantábamos la barraca.

Con mantas hacíamos las separaciones de las 
habitaciones. Después, raro era el día que había 
que clavar algún mico, que son unos clavos con 
un cartoncito, para tapar algún agujero o colgar 
alguna cosa.

La primera noche de dormir en la barraca 
estábamos rendidos, o sea, que esa noche, como 

se dice vulgarmente “no ens pica ninguna pusa”.

A pesar de que en todas las parcelas hay alguna 
tienda (de víveres), hemos de estar pendientes de 
cuando, por el Salar, viene algún carro del agua, 
el carro de la fruta, el del pescado, la de los 
huevos, la de los conejos, etc., de todo lo que allí 
se necesita para pasarlo bien los días de veraneo.

Las tiendas, todas, tienen una bandera en lo alto 
del sombrajo para indicar que allí hay de todo, 
desde arroz hasta aguja e hilo negro.

La noche en las barracas era muy activa. Por la 
mañana, sacar algunos cubos de agua de la mar y 
rociar la porchada para que la arena no vuele, 
después, hacer el desayuno: chocolate, sopas, etc. 
Ir los hombres al moll a traer el pescado, sobre 
todo boga, para asarla y un morter de all i oli, que 
estaba muy bueno, con boga o sardina, y la 
catalana de vino que no paraba.

Después a jugar bajo el sombrajo, que tendrá un 
buen toldo para que no pase el sol. El juego más 
conocido era la lotería, el treinta y uno, la brisca, 
el sarangollo, el sinquet, el burro, el dominó y 
otros más que la mente no recuerda ahora.
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Mientras tanto, de diez a doce o de doce a dos, a 
bañarse. Las chicas fadrines salen de la barraca 
con albornoces hasta la orillada, tapadas, y allí, 
una amiga o una abuela se quedan con el albor-
noz, sábana, toalla, etc., que es lo más corriente 
[con] que salen tapadas. Y a la media hora 
vuelven a esperarlas, cuando salen de la mar.

Como allí no hay váter, por la mañana, van todos 
al Salar, a unos agujeros hechos en la tierra 
rodeados de matas de sosa. Cuando vas aprisa 
ves salir delante de ti a alguien y tienes que pasar 
de largo hasta donde esté desocupado.

Por la mañana también es costumbre andar por 
la orillada de la mar, fent pechinetes hasta la Gola, 
pasan el Mollet, a pescar cangrejos o a hacer 
azucenas. Como también es normal el ver a unas 
personas mayores con un chiquito o chiquita 
repasando las barracas, a ver si alguien reconoce 
a aquella criatura que se ha perdido.

En las barracas, casi siempre se hacía un cuarto 
para los invitados, familiares o amigos, para que 

pudieran pasar dos o tres días con ellos. La 
barraca de Chinchilla, en Santa Pola, servía para, 
los que iban a pasar un día, comieran de caliente, 
costra, caldero, pescado asado, etc.

A las seis de la tarde, la gente joven se iba al 
muelle, a pasear a Santa Pola, y cuando se 
volvían, los que habían plantado después del 
Sequionet -hoy Playa Lisa- se venían por la orilla 
de la mar, descalzos, con los pies en el agua.

Los que estaban para temporada tenían que 
trabajar, algunos. Casi todos tenían bicicleta, y, 
por la mañana, se juntaban tres o cuatro y venían 
a trabajar (a Elche), regresando por la noche. 
Otros venían a Santa Pola, y en la empresa de 
autobuses El Fraile, iban por la mañana y se 
volvían, también, por la noche.

Entonces había menos comodidades que ahora, 
pero daba gusto sentir, a la madrugada, cuando 
se despertaba el ruidito de la mar al llegar las olas 
a la orillada. Que hoy, alguno que tiene aparta-
mento, lo recuerda con nostalgia.

Por la noche, después de cenar, en grupos a la 
orilla de la mar cantando habaneretes, ¡qué ratos 
más a gusto que se pasaba!.

También, el día de San Jaime y Santa Ana, la 
noche anterior al santo, le hacíamos la serenata. 
Y nos invitábamos sacando “coquetes”, “rollets”, 
“fogasetes”, “ma[da]lenetes” y el anís de herbes. 
Las pastas servidas, a veces, si eran labradores, en 
un garbillo de poner paja y algarrobas. También 
había quien tenía el botijo lleno de “nugol” de la 
Fabriqueta y una botella de anís llena de agua. 
Cuando convidaban a algún amigo a un “nugo-
let”, ponían el vaso con dos dedos de agua de la 
botella, creyendo que era anís:

     −  No lo pongas muy cargado.
     −  Pues póntelo tú.

Y, claro, creyendo que el botijo tenía agua, se 
hacía un “nugol” como si fuera a llover.

Algunos días, por la mañana, unos embarcaban 
en alguna barca a remos y otros se iban a Santa 
Pola a embarcar a l´Illa -a Tabarca- y volvían a la 
hora de comer.

Cuando el día 28 comenzaban a arrancar las 
barracas, ya les entraba el mal- humor a los que 
se quedaban, pues entonces las moscas se despla-
zaban a las barracas que quedaban plantadas.

Luego, cuando llegábamos a casa, descargába-
mos. Y a esperar hasta el año que viene.

Se notaba que habías estado en la mar porque 
venían muy negros y algunos cambiando la piel 
de la cara y los brazos, pero contentos por haber 
estado disfrutando de unos días deliciosos a “la 
vora de la mar”, tan buena para todos.

Y eso es todo, es decir, lo que me acuerdo, que 
estoy seguro que en el tintero se me han quedado 
muchas cosas.

He aquí algunas canciones de la mar:

Ja mon anem a on anem tots els anys
a disfrutar a la vora del mar
que bé se viu, que bé se está
en la barraca a la vora del mar.
Una fá arros y seva, l´altra caldero fá
l´altra fá terongetes, l´altra una gaspachá
que bé que se disfruta quan estem per allí
no contem les empeños que mos deixem aquí.
(bis)

Venim de la mar, no portem dines
anem a ca el mestre, no hay res que fer
mon anem a casa y en un mal humor
de vorer que venen, de vorer que venen
els Festes d´Agost.
Si hay algun patrono que toque el piano
mosatros ballem i el paper del oso
i el paper del oso vosaltros fareu.
Si el gremi se entera fumareu en pipa
de eixa superior i en cuatre banastres aneu
a la rambla que feu molta olor
……………………………..

Otra canción de la mar

Señoreta Anselma San Jaume ve
dies de costra i de pollastret
si vol venisen mos la llevarem
de cantinera, de cantinera p´al aiguardent.
En sé que ya estiga plantá la barraca
a la vora del mar, li direm a Anselma
quan se desocupe que fasa el sopar, 
soparem bogueta, una ensalaeta,
i un llangostinet y a la señoreta
i a la señoreta un parell de ouets
……………………………..

Otra:

De Santapola es la gloria
eixa bonica plaia que forma una raia
del Sequió al Mollet
es a on cantem a la vida
quan en els barraquetes i els fadrinetes
formen un coret
entre cansons i habaneres

admirem les maneres de nostres barraques
en forma y color
Quan una guapa chicuela
ixs com una esmeralda
lloin les formes en el bañador
........escultura tan �na
bé se te pot admirar
hasta els abuelos miren la chica
i se embelesen i es cau la baba
mirant a la mar
……………………………..

Per fí han pegat la volta a la gran volá
i atra volta cau la festa en Santapola
de l´any pasat a enguañ anirem a prendre el
bañy
I a mengar i disfrutar a la bartola.
De pollastres ham criat una doxena
i tenim la vedriola casi plena
la barraca plantarem i plal 20 mon anirem
i deu dies d´este modo pasarem
Pel mati fem chocolate luego all i oli
moll y sipietes, a les 12 la ausenteta
i el bon puchero de terongetes
Per l´asprá siesta en l´hamaca
jau de fadrines ya ve la asprá
iI per la nit vingen tantos
i alli la juerga sempre está armá.
.........................................

Desperta chica guapa
si vas a disfrutar
d´este aire salamero
que tan fí te porta el mar (bis)

Jo crec que estará rendía
del trajín que ha llevat huí
donarmos alegría als que te miren aquí
Pero no dorgues, per favor
perque desperta la serenata se sent millor
i si al cantarte no me vols oir
estos que te miren s´en van a dormir

Parate un ratet la respiració
i escolta la lira de nostra consó
aquí tots mosaltros te volem nombrar
reina de la playa, sirena del mar
.........................................

Ja tanca l´escola pa nar a la mar
i la vedriola tenim que trencar
la trencará Nito y el Llato també
ja voreu vosatros, ja voreu vosatros
Com tenim dinés
quan pasen el polero i la pastelera
mosatros paguen
saquem la cartera y mos els gastem
Comprarem pastisos sense compromisos
i así conviem
quidrarém a Asencio, quidrarém a Asencio
i arrancarem
...........................................

Huí dins de la mar
una chica jugaba en un chic
pero que al jugar
li enseñaba la chica el melic
I el chic asustat
sofocat perque veu tot allò
pensá en fuchir
a la plaia ensés com un troc
..............................................

No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
dime quan vas a bañarte
per quina barra acaricie
Perque jo vull contemplarte
des formes que presumixes
dime quan vas a bañarte
per quina barra caixes
no tingues vergoña dels teues maneres
En bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
jo busque per les barraques
la senda que preferixes
pero no encontre les huelles
del camí que tu seguisques
jo vull que per les barraques
la senda que preferixes

No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
Jo vec, juan dins del aigua

també com te divertixes
lo que vull vore serrana
es fora com te lluixes
te vec juan dins del aigua
i també com te divertixes
No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
.................................................

Saca el platet que anem a almorzar
dú una tomata i farem una ensalá
saca un tros de bonito
de eixe que hay arreglat
saca un trós de salchicha
i un trós de bacallar
saca la catalana
que postres no entenim
saca el platet chiquet
que ja pasa el raím
.........................................................

Volem disfrutar, pos ja estem aquí
ves posan en taula pastetes y ví
i si mos convies de tot menjarem
Bueno, no u digues, bueno, no u digues
i mos sentarem
si son pegalosos no l´armes la cosa
que que tot dius
Tu feres promesa de que aquí vingerem
A pasar el estiu
i aquí estem mosatros
posan-mos en forma
un bon nugolet
que nostra consensia
va ja refrescanse
pa fer un coret
...............................................................

Estes son unes quantes de les que m´en recorde de 
la mar.



La colaboración entre el pueblo de Elche y nues-
tro museo es extraordinaria. Muchos ilicitanos 
están depositando el legado de sus mayores en 
esta institución, con la con�anza de que conti-
nuará viva su memoria a través de su conserva-
ción y proyección sobre la sociedad mediante 
exposiciones, trabajos de investigación, estudio 
de proyectos para los estudiantes universitarios, 
etc.

Hace unas semanas emprendimos la tarea de 
inventariar una rica y numerosa donación: la de 
José Díez “Pepico”, cantor, perteneciente a la 
Coral Ilicitana y muy conocido en los medios 
tradicionales de nuestra ciudad. Sus herederos 
dejaron prácticamente toda su vivienda a dispo-
sición del museo. Una de las cosas que más nos 
llamaron la atención fue la gran cantidad de 
cintas magnetofónicas grabadas de canciones 
tradicionales, zarzuelas, habaneras, poesías, 
interpretados por ilicitanos notables como Fran-
cisco Mendiola “Quitet”, José Peral Vicente, D. 
Antonio Maciá Serrano, Margarita Fuentes 
Marcos, Pedro Miralles, José Gómez y otros.

Hemos comenzado por Las Barracas de Santa 
Pola. Pepico va narrando, pausadamente, sus 
vivencias y lo hace consciente de que sus 
palabras van a constituir un testimonio para las 
futuras generaciones.

Nos hemos limitado a plasmar en el papel su 
relato, sus vivencias y canciones.

He aquí la trascripción literal:

“Esta grabación está realizada en febrero de 1986 
y está dedicada a Pepa Esclapez para que haga de 
ella el uso que mejor le apañe. En ella están reco-
piladas costumbres y tradiciones de cuando yo 
era joven, en este pueblo tan hermosos que se 
llama Elche”.

En el mes de julio era costumbre, en las vacacio-
nes, ir a pasar una semana, quién decía un mes, a 
la playa de Santa Pola. Según dónde tenías que 
plantar, porque al sacar el permiso te asignaban 
una parcela, quiere decir equis metros, numera-
das por el 10 o 12 o 15, el número de la parcela.

Los que iban a pasar un mes plantaban desde el 
Batiste hasta el Sequió. Los primeros que tenían 
puestos reservados eran unas barracas de alqui-
ler que tenían Xaques, Nones... y algunos otros 
que plantaban esas barracas, ya amuebladas. Y 
después, los que plantaban por un mes. A conti-
nuación del Sequió, plantaban hasta el Sequionet 
los que iban para unos quince días, el que menos 
una semana, y a partir del Sequionet los que iban 

para cuatro o cinco días, San Jaime, Santa Ana y 
algún día algo después de estas fechas.

Los transportes eran en carros, que daba pena 
verlos por el Salar, con dos mulas, hundiéndose 
en la arena, en particular por la (camino) Palme-
ra Descamochá hasta las higueras. Algunos, muy 
pocos, iban al Mollet de les Salines, porque allí el 
agua era más honda.

Una vez el permiso concedido, en casa, reparába-
mos la barraca para arreglar o sustituir lo que se 
había roto o partido. Después, la noche que había 
que cargar, en el porche de las casas estaba lleno 
de bultos, catres, cántaros del agua, gallinas, 
botijos, sillas, banquitos, mesas de tijeras, hama-
cas, camas, colchones, hornillos para cocinar, 
bultos de ropa para mudarse, comida que había-
mos ahorrado para comer. En �n, para llenar un 
carro con bolsas y todo.

Al salir el sol ya habíamos descargado, a la orilla 
de la mar, a donde teníamos que plantar la barra-
ca, todos los avíos.

Lo primero que plantábamos eran cuatro palos y 
hacer un sombrajo, y luego, poco a poco, 
ayudando todos, hombres, mujeres, chiquillos, 
etc., plantábamos la barraca.

Con mantas hacíamos las separaciones de las 
habitaciones. Después, raro era el día que había 
que clavar algún mico, que son unos clavos con 
un cartoncito, para tapar algún agujero o colgar 
alguna cosa.

La primera noche de dormir en la barraca 
estábamos rendidos, o sea, que esa noche, como 

se dice vulgarmente “no ens pica ninguna pusa”.

A pesar de que en todas las parcelas hay alguna 
tienda (de víveres), hemos de estar pendientes de 
cuando, por el Salar, viene algún carro del agua, 
el carro de la fruta, el del pescado, la de los 
huevos, la de los conejos, etc., de todo lo que allí 
se necesita para pasarlo bien los días de veraneo.

Las tiendas, todas, tienen una bandera en lo alto 
del sombrajo para indicar que allí hay de todo, 
desde arroz hasta aguja e hilo negro.

La noche en las barracas era muy activa. Por la 
mañana, sacar algunos cubos de agua de la mar y 
rociar la porchada para que la arena no vuele, 
después, hacer el desayuno: chocolate, sopas, etc. 
Ir los hombres al moll a traer el pescado, sobre 
todo boga, para asarla y un morter de all i oli, que 
estaba muy bueno, con boga o sardina, y la 
catalana de vino que no paraba.

Después a jugar bajo el sombrajo, que tendrá un 
buen toldo para que no pase el sol. El juego más 
conocido era la lotería, el treinta y uno, la brisca, 
el sarangollo, el sinquet, el burro, el dominó y 
otros más que la mente no recuerda ahora.

Mientras tanto, de diez a doce o de doce a dos, a 
bañarse. Las chicas fadrines salen de la barraca 
con albornoces hasta la orillada, tapadas, y allí, 
una amiga o una abuela se quedan con el albor-
noz, sábana, toalla, etc., que es lo más corriente 
[con] que salen tapadas. Y a la media hora 
vuelven a esperarlas, cuando salen de la mar.

Como allí no hay váter, por la mañana, van todos 
al Salar, a unos agujeros hechos en la tierra 
rodeados de matas de sosa. Cuando vas aprisa 
ves salir delante de ti a alguien y tienes que pasar 
de largo hasta donde esté desocupado.

Por la mañana también es costumbre andar por 
la orillada de la mar, fent pechinetes hasta la Gola, 
pasan el Mollet, a pescar cangrejos o a hacer 
azucenas. Como también es normal el ver a unas 
personas mayores con un chiquito o chiquita 
repasando las barracas, a ver si alguien reconoce 
a aquella criatura que se ha perdido.

En las barracas, casi siempre se hacía un cuarto 
para los invitados, familiares o amigos, para que 

pudieran pasar dos o tres días con ellos. La 
barraca de Chinchilla, en Santa Pola, servía para, 
los que iban a pasar un día, comieran de caliente, 
costra, caldero, pescado asado, etc.

A las seis de la tarde, la gente joven se iba al 
muelle, a pasear a Santa Pola, y cuando se 
volvían, los que habían plantado después del 
Sequionet -hoy Playa Lisa- se venían por la orilla 
de la mar, descalzos, con los pies en el agua.

Los que estaban para temporada tenían que 
trabajar, algunos. Casi todos tenían bicicleta, y, 
por la mañana, se juntaban tres o cuatro y venían 
a trabajar (a Elche), regresando por la noche. 
Otros venían a Santa Pola, y en la empresa de 
autobuses El Fraile, iban por la mañana y se 
volvían, también, por la noche.

Entonces había menos comodidades que ahora, 
pero daba gusto sentir, a la madrugada, cuando 
se despertaba el ruidito de la mar al llegar las olas 
a la orillada. Que hoy, alguno que tiene aparta-
mento, lo recuerda con nostalgia.
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Por la noche, después de cenar, en grupos a la 
orilla de la mar cantando habaneretes, ¡qué ratos 
más a gusto que se pasaba!.

También, el día de San Jaime y Santa Ana, la 
noche anterior al santo, le hacíamos la serenata. 
Y nos invitábamos sacando “coquetes”, “rollets”, 
“fogasetes”, “ma[da]lenetes” y el anís de herbes. 
Las pastas servidas, a veces, si eran labradores, en 
un garbillo de poner paja y algarrobas. También 
había quien tenía el botijo lleno de “nugol” de la 
Fabriqueta y una botella de anís llena de agua. 
Cuando convidaban a algún amigo a un “nugo-
let”, ponían el vaso con dos dedos de agua de la 
botella, creyendo que era anís:

     −  No lo pongas muy cargado.
     −  Pues póntelo tú.

Y, claro, creyendo que el botijo tenía agua, se 
hacía un “nugol” como si fuera a llover.

Algunos días, por la mañana, unos embarcaban 
en alguna barca a remos y otros se iban a Santa 
Pola a embarcar a l´Illa -a Tabarca- y volvían a la 
hora de comer.

Cuando el día 28 comenzaban a arrancar las 
barracas, ya les entraba el mal- humor a los que 
se quedaban, pues entonces las moscas se despla-
zaban a las barracas que quedaban plantadas.

Luego, cuando llegábamos a casa, descargába-
mos. Y a esperar hasta el año que viene.

Se notaba que habías estado en la mar porque 
venían muy negros y algunos cambiando la piel 
de la cara y los brazos, pero contentos por haber 
estado disfrutando de unos días deliciosos a “la 
vora de la mar”, tan buena para todos.

Y eso es todo, es decir, lo que me acuerdo, que 
estoy seguro que en el tintero se me han quedado 
muchas cosas.

He aquí algunas canciones de la mar:

Ja mon anem a on anem tots els anys
a disfrutar a la vora del mar
que bé se viu, que bé se está
en la barraca a la vora del mar.
Una fá arros y seva, l´altra caldero fá
l´altra fá terongetes, l´altra una gaspachá
que bé que se disfruta quan estem per allí
no contem les empeños que mos deixem aquí.
(bis)

Venim de la mar, no portem dines
anem a ca el mestre, no hay res que fer
mon anem a casa y en un mal humor
de vorer que venen, de vorer que venen
els Festes d´Agost.
Si hay algun patrono que toque el piano
mosatros ballem i el paper del oso
i el paper del oso vosaltros fareu.
Si el gremi se entera fumareu en pipa
de eixa superior i en cuatre banastres aneu
a la rambla que feu molta olor
……………………………..

Otra canción de la mar

Señoreta Anselma San Jaume ve
dies de costra i de pollastret
si vol venisen mos la llevarem
de cantinera, de cantinera p´al aiguardent.
En sé que ya estiga plantá la barraca
a la vora del mar, li direm a Anselma
quan se desocupe que fasa el sopar, 
soparem bogueta, una ensalaeta,
i un llangostinet y a la señoreta
i a la señoreta un parell de ouets
……………………………..

Otra:

De Santapola es la gloria
eixa bonica plaia que forma una raia
del Sequió al Mollet
es a on cantem a la vida
quan en els barraquetes i els fadrinetes
formen un coret
entre cansons i habaneres

admirem les maneres de nostres barraques
en forma y color
Quan una guapa chicuela
ixs com una esmeralda
lloin les formes en el bañador
........escultura tan �na
bé se te pot admirar
hasta els abuelos miren la chica
i se embelesen i es cau la baba
mirant a la mar
……………………………..

Per fí han pegat la volta a la gran volá
i atra volta cau la festa en Santapola
de l´any pasat a enguañ anirem a prendre el
bañy
I a mengar i disfrutar a la bartola.
De pollastres ham criat una doxena
i tenim la vedriola casi plena
la barraca plantarem i plal 20 mon anirem
i deu dies d´este modo pasarem
Pel mati fem chocolate luego all i oli
moll y sipietes, a les 12 la ausenteta
i el bon puchero de terongetes
Per l´asprá siesta en l´hamaca
jau de fadrines ya ve la asprá
iI per la nit vingen tantos
i alli la juerga sempre está armá.
.........................................

Desperta chica guapa
si vas a disfrutar
d´este aire salamero
que tan fí te porta el mar (bis)

Jo crec que estará rendía
del trajín que ha llevat huí
donarmos alegría als que te miren aquí
Pero no dorgues, per favor
perque desperta la serenata se sent millor
i si al cantarte no me vols oir
estos que te miren s´en van a dormir

Parate un ratet la respiració
i escolta la lira de nostra consó
aquí tots mosaltros te volem nombrar
reina de la playa, sirena del mar
.........................................

Ja tanca l´escola pa nar a la mar
i la vedriola tenim que trencar
la trencará Nito y el Llato també
ja voreu vosatros, ja voreu vosatros
Com tenim dinés
quan pasen el polero i la pastelera
mosatros paguen
saquem la cartera y mos els gastem
Comprarem pastisos sense compromisos
i así conviem
quidrarém a Asencio, quidrarém a Asencio
i arrancarem
...........................................

Huí dins de la mar
una chica jugaba en un chic
pero que al jugar
li enseñaba la chica el melic
I el chic asustat
sofocat perque veu tot allò
pensá en fuchir
a la plaia ensés com un troc
..............................................

No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
dime quan vas a bañarte
per quina barra acaricie
Perque jo vull contemplarte
des formes que presumixes
dime quan vas a bañarte
per quina barra caixes
no tingues vergoña dels teues maneres
En bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
jo busque per les barraques
la senda que preferixes
pero no encontre les huelles
del camí que tu seguisques
jo vull que per les barraques
la senda que preferixes

No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
Jo vec, juan dins del aigua

també com te divertixes
lo que vull vore serrana
es fora com te lluixes
te vec juan dins del aigua
i també com te divertixes
No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
.................................................

Saca el platet que anem a almorzar
dú una tomata i farem una ensalá
saca un tros de bonito
de eixe que hay arreglat
saca un trós de salchicha
i un trós de bacallar
saca la catalana
que postres no entenim
saca el platet chiquet
que ja pasa el raím
.........................................................

Volem disfrutar, pos ja estem aquí
ves posan en taula pastetes y ví
i si mos convies de tot menjarem
Bueno, no u digues, bueno, no u digues
i mos sentarem
si son pegalosos no l´armes la cosa
que que tot dius
Tu feres promesa de que aquí vingerem
A pasar el estiu
i aquí estem mosatros
posan-mos en forma
un bon nugolet
que nostra consensia
va ja refrescanse
pa fer un coret
...............................................................

Estes son unes quantes de les que m´en recorde de 
la mar.



La colaboración entre el pueblo de Elche y nues-
tro museo es extraordinaria. Muchos ilicitanos 
están depositando el legado de sus mayores en 
esta institución, con la con�anza de que conti-
nuará viva su memoria a través de su conserva-
ción y proyección sobre la sociedad mediante 
exposiciones, trabajos de investigación, estudio 
de proyectos para los estudiantes universitarios, 
etc.

Hace unas semanas emprendimos la tarea de 
inventariar una rica y numerosa donación: la de 
José Díez “Pepico”, cantor, perteneciente a la 
Coral Ilicitana y muy conocido en los medios 
tradicionales de nuestra ciudad. Sus herederos 
dejaron prácticamente toda su vivienda a dispo-
sición del museo. Una de las cosas que más nos 
llamaron la atención fue la gran cantidad de 
cintas magnetofónicas grabadas de canciones 
tradicionales, zarzuelas, habaneras, poesías, 
interpretados por ilicitanos notables como Fran-
cisco Mendiola “Quitet”, José Peral Vicente, D. 
Antonio Maciá Serrano, Margarita Fuentes 
Marcos, Pedro Miralles, José Gómez y otros.

Hemos comenzado por Las Barracas de Santa 
Pola. Pepico va narrando, pausadamente, sus 
vivencias y lo hace consciente de que sus 
palabras van a constituir un testimonio para las 
futuras generaciones.

Nos hemos limitado a plasmar en el papel su 
relato, sus vivencias y canciones.

He aquí la trascripción literal:

“Esta grabación está realizada en febrero de 1986 
y está dedicada a Pepa Esclapez para que haga de 
ella el uso que mejor le apañe. En ella están reco-
piladas costumbres y tradiciones de cuando yo 
era joven, en este pueblo tan hermosos que se 
llama Elche”.

En el mes de julio era costumbre, en las vacacio-
nes, ir a pasar una semana, quién decía un mes, a 
la playa de Santa Pola. Según dónde tenías que 
plantar, porque al sacar el permiso te asignaban 
una parcela, quiere decir equis metros, numera-
das por el 10 o 12 o 15, el número de la parcela.

Los que iban a pasar un mes plantaban desde el 
Batiste hasta el Sequió. Los primeros que tenían 
puestos reservados eran unas barracas de alqui-
ler que tenían Xaques, Nones... y algunos otros 
que plantaban esas barracas, ya amuebladas. Y 
después, los que plantaban por un mes. A conti-
nuación del Sequió, plantaban hasta el Sequionet 
los que iban para unos quince días, el que menos 
una semana, y a partir del Sequionet los que iban 

para cuatro o cinco días, San Jaime, Santa Ana y 
algún día algo después de estas fechas.

Los transportes eran en carros, que daba pena 
verlos por el Salar, con dos mulas, hundiéndose 
en la arena, en particular por la (camino) Palme-
ra Descamochá hasta las higueras. Algunos, muy 
pocos, iban al Mollet de les Salines, porque allí el 
agua era más honda.

Una vez el permiso concedido, en casa, reparába-
mos la barraca para arreglar o sustituir lo que se 
había roto o partido. Después, la noche que había 
que cargar, en el porche de las casas estaba lleno 
de bultos, catres, cántaros del agua, gallinas, 
botijos, sillas, banquitos, mesas de tijeras, hama-
cas, camas, colchones, hornillos para cocinar, 
bultos de ropa para mudarse, comida que había-
mos ahorrado para comer. En �n, para llenar un 
carro con bolsas y todo.

Al salir el sol ya habíamos descargado, a la orilla 
de la mar, a donde teníamos que plantar la barra-
ca, todos los avíos.

Lo primero que plantábamos eran cuatro palos y 
hacer un sombrajo, y luego, poco a poco, 
ayudando todos, hombres, mujeres, chiquillos, 
etc., plantábamos la barraca.

Con mantas hacíamos las separaciones de las 
habitaciones. Después, raro era el día que había 
que clavar algún mico, que son unos clavos con 
un cartoncito, para tapar algún agujero o colgar 
alguna cosa.

La primera noche de dormir en la barraca 
estábamos rendidos, o sea, que esa noche, como 

se dice vulgarmente “no ens pica ninguna pusa”.

A pesar de que en todas las parcelas hay alguna 
tienda (de víveres), hemos de estar pendientes de 
cuando, por el Salar, viene algún carro del agua, 
el carro de la fruta, el del pescado, la de los 
huevos, la de los conejos, etc., de todo lo que allí 
se necesita para pasarlo bien los días de veraneo.

Las tiendas, todas, tienen una bandera en lo alto 
del sombrajo para indicar que allí hay de todo, 
desde arroz hasta aguja e hilo negro.

La noche en las barracas era muy activa. Por la 
mañana, sacar algunos cubos de agua de la mar y 
rociar la porchada para que la arena no vuele, 
después, hacer el desayuno: chocolate, sopas, etc. 
Ir los hombres al moll a traer el pescado, sobre 
todo boga, para asarla y un morter de all i oli, que 
estaba muy bueno, con boga o sardina, y la 
catalana de vino que no paraba.

Después a jugar bajo el sombrajo, que tendrá un 
buen toldo para que no pase el sol. El juego más 
conocido era la lotería, el treinta y uno, la brisca, 
el sarangollo, el sinquet, el burro, el dominó y 
otros más que la mente no recuerda ahora.

Mientras tanto, de diez a doce o de doce a dos, a 
bañarse. Las chicas fadrines salen de la barraca 
con albornoces hasta la orillada, tapadas, y allí, 
una amiga o una abuela se quedan con el albor-
noz, sábana, toalla, etc., que es lo más corriente 
[con] que salen tapadas. Y a la media hora 
vuelven a esperarlas, cuando salen de la mar.

Como allí no hay váter, por la mañana, van todos 
al Salar, a unos agujeros hechos en la tierra 
rodeados de matas de sosa. Cuando vas aprisa 
ves salir delante de ti a alguien y tienes que pasar 
de largo hasta donde esté desocupado.

Por la mañana también es costumbre andar por 
la orillada de la mar, fent pechinetes hasta la Gola, 
pasan el Mollet, a pescar cangrejos o a hacer 
azucenas. Como también es normal el ver a unas 
personas mayores con un chiquito o chiquita 
repasando las barracas, a ver si alguien reconoce 
a aquella criatura que se ha perdido.

En las barracas, casi siempre se hacía un cuarto 
para los invitados, familiares o amigos, para que 

pudieran pasar dos o tres días con ellos. La 
barraca de Chinchilla, en Santa Pola, servía para, 
los que iban a pasar un día, comieran de caliente, 
costra, caldero, pescado asado, etc.

A las seis de la tarde, la gente joven se iba al 
muelle, a pasear a Santa Pola, y cuando se 
volvían, los que habían plantado después del 
Sequionet -hoy Playa Lisa- se venían por la orilla 
de la mar, descalzos, con los pies en el agua.

Los que estaban para temporada tenían que 
trabajar, algunos. Casi todos tenían bicicleta, y, 
por la mañana, se juntaban tres o cuatro y venían 
a trabajar (a Elche), regresando por la noche. 
Otros venían a Santa Pola, y en la empresa de 
autobuses El Fraile, iban por la mañana y se 
volvían, también, por la noche.

Entonces había menos comodidades que ahora, 
pero daba gusto sentir, a la madrugada, cuando 
se despertaba el ruidito de la mar al llegar las olas 
a la orillada. Que hoy, alguno que tiene aparta-
mento, lo recuerda con nostalgia.

Por la noche, después de cenar, en grupos a la 
orilla de la mar cantando habaneretes, ¡qué ratos 
más a gusto que se pasaba!.

También, el día de San Jaime y Santa Ana, la 
noche anterior al santo, le hacíamos la serenata. 
Y nos invitábamos sacando “coquetes”, “rollets”, 
“fogasetes”, “ma[da]lenetes” y el anís de herbes. 
Las pastas servidas, a veces, si eran labradores, en 
un garbillo de poner paja y algarrobas. También 
había quien tenía el botijo lleno de “nugol” de la 
Fabriqueta y una botella de anís llena de agua. 
Cuando convidaban a algún amigo a un “nugo-
let”, ponían el vaso con dos dedos de agua de la 
botella, creyendo que era anís:

     −  No lo pongas muy cargado.
     −  Pues póntelo tú.

Y, claro, creyendo que el botijo tenía agua, se 
hacía un “nugol” como si fuera a llover.

Algunos días, por la mañana, unos embarcaban 
en alguna barca a remos y otros se iban a Santa 
Pola a embarcar a l´Illa -a Tabarca- y volvían a la 
hora de comer.

Cuando el día 28 comenzaban a arrancar las 
barracas, ya les entraba el mal- humor a los que 
se quedaban, pues entonces las moscas se despla-
zaban a las barracas que quedaban plantadas.

Luego, cuando llegábamos a casa, descargába-
mos. Y a esperar hasta el año que viene.

Se notaba que habías estado en la mar porque 
venían muy negros y algunos cambiando la piel 
de la cara y los brazos, pero contentos por haber 
estado disfrutando de unos días deliciosos a “la 
vora de la mar”, tan buena para todos.

Y eso es todo, es decir, lo que me acuerdo, que 
estoy seguro que en el tintero se me han quedado 
muchas cosas.
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He aquí algunas canciones de la mar:

Ja mon anem a on anem tots els anys
a disfrutar a la vora del mar
que bé se viu, que bé se está
en la barraca a la vora del mar.
Una fá arros y seva, l´altra caldero fá
l´altra fá terongetes, l´altra una gaspachá
que bé que se disfruta quan estem per allí
no contem les empeños que mos deixem aquí.
(bis)

Venim de la mar, no portem dines
anem a ca el mestre, no hay res que fer
mon anem a casa y en un mal humor
de vorer que venen, de vorer que venen
els Festes d´Agost.
Si hay algun patrono que toque el piano
mosatros ballem i el paper del oso
i el paper del oso vosaltros fareu.
Si el gremi se entera fumareu en pipa
de eixa superior i en cuatre banastres aneu
a la rambla que feu molta olor
……………………………..

Otra canción de la mar

Señoreta Anselma San Jaume ve
dies de costra i de pollastret
si vol venisen mos la llevarem
de cantinera, de cantinera p´al aiguardent.
En sé que ya estiga plantá la barraca
a la vora del mar, li direm a Anselma
quan se desocupe que fasa el sopar, 
soparem bogueta, una ensalaeta,
i un llangostinet y a la señoreta
i a la señoreta un parell de ouets
……………………………..

Otra:

De Santapola es la gloria
eixa bonica plaia que forma una raia
del Sequió al Mollet
es a on cantem a la vida
quan en els barraquetes i els fadrinetes
formen un coret
entre cansons i habaneres

admirem les maneres de nostres barraques
en forma y color
Quan una guapa chicuela
ixs com una esmeralda
lloin les formes en el bañador
........escultura tan �na
bé se te pot admirar
hasta els abuelos miren la chica
i se embelesen i es cau la baba
mirant a la mar
……………………………..

Per fí han pegat la volta a la gran volá
i atra volta cau la festa en Santapola
de l´any pasat a enguañ anirem a prendre el
bañy
I a mengar i disfrutar a la bartola.
De pollastres ham criat una doxena
i tenim la vedriola casi plena
la barraca plantarem i plal 20 mon anirem
i deu dies d´este modo pasarem
Pel mati fem chocolate luego all i oli
moll y sipietes, a les 12 la ausenteta
i el bon puchero de terongetes
Per l´asprá siesta en l´hamaca
jau de fadrines ya ve la asprá
iI per la nit vingen tantos
i alli la juerga sempre está armá.
.........................................

Desperta chica guapa
si vas a disfrutar
d´este aire salamero
que tan fí te porta el mar (bis)

Jo crec que estará rendía
del trajín que ha llevat huí
donarmos alegría als que te miren aquí
Pero no dorgues, per favor
perque desperta la serenata se sent millor
i si al cantarte no me vols oir
estos que te miren s´en van a dormir

Parate un ratet la respiració
i escolta la lira de nostra consó
aquí tots mosaltros te volem nombrar
reina de la playa, sirena del mar
.........................................

Ja tanca l´escola pa nar a la mar
i la vedriola tenim que trencar
la trencará Nito y el Llato també
ja voreu vosatros, ja voreu vosatros
Com tenim dinés
quan pasen el polero i la pastelera
mosatros paguen
saquem la cartera y mos els gastem
Comprarem pastisos sense compromisos
i así conviem
quidrarém a Asencio, quidrarém a Asencio
i arrancarem
...........................................

Huí dins de la mar
una chica jugaba en un chic
pero que al jugar
li enseñaba la chica el melic
I el chic asustat
sofocat perque veu tot allò
pensá en fuchir
a la plaia ensés com un troc
..............................................

No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
dime quan vas a bañarte
per quina barra acaricie
Perque jo vull contemplarte
des formes que presumixes
dime quan vas a bañarte
per quina barra caixes
no tingues vergoña dels teues maneres
En bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
jo busque per les barraques
la senda que preferixes
pero no encontre les huelles
del camí que tu seguisques
jo vull que per les barraques
la senda que preferixes

No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
Jo vec, juan dins del aigua

també com te divertixes
lo que vull vore serrana
es fora com te lluixes
te vec juan dins del aigua
i també com te divertixes
No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
.................................................

Saca el platet que anem a almorzar
dú una tomata i farem una ensalá
saca un tros de bonito
de eixe que hay arreglat
saca un trós de salchicha
i un trós de bacallar
saca la catalana
que postres no entenim
saca el platet chiquet
que ja pasa el raím
.........................................................

Volem disfrutar, pos ja estem aquí
ves posan en taula pastetes y ví
i si mos convies de tot menjarem
Bueno, no u digues, bueno, no u digues
i mos sentarem
si son pegalosos no l´armes la cosa
que que tot dius
Tu feres promesa de que aquí vingerem
A pasar el estiu
i aquí estem mosatros
posan-mos en forma
un bon nugolet
que nostra consensia
va ja refrescanse
pa fer un coret
...............................................................

Estes son unes quantes de les que m´en recorde de 
la mar.



La colaboración entre el pueblo de Elche y nues-
tro museo es extraordinaria. Muchos ilicitanos 
están depositando el legado de sus mayores en 
esta institución, con la con�anza de que conti-
nuará viva su memoria a través de su conserva-
ción y proyección sobre la sociedad mediante 
exposiciones, trabajos de investigación, estudio 
de proyectos para los estudiantes universitarios, 
etc.

Hace unas semanas emprendimos la tarea de 
inventariar una rica y numerosa donación: la de 
José Díez “Pepico”, cantor, perteneciente a la 
Coral Ilicitana y muy conocido en los medios 
tradicionales de nuestra ciudad. Sus herederos 
dejaron prácticamente toda su vivienda a dispo-
sición del museo. Una de las cosas que más nos 
llamaron la atención fue la gran cantidad de 
cintas magnetofónicas grabadas de canciones 
tradicionales, zarzuelas, habaneras, poesías, 
interpretados por ilicitanos notables como Fran-
cisco Mendiola “Quitet”, José Peral Vicente, D. 
Antonio Maciá Serrano, Margarita Fuentes 
Marcos, Pedro Miralles, José Gómez y otros.

Hemos comenzado por Las Barracas de Santa 
Pola. Pepico va narrando, pausadamente, sus 
vivencias y lo hace consciente de que sus 
palabras van a constituir un testimonio para las 
futuras generaciones.

Nos hemos limitado a plasmar en el papel su 
relato, sus vivencias y canciones.

He aquí la trascripción literal:

“Esta grabación está realizada en febrero de 1986 
y está dedicada a Pepa Esclapez para que haga de 
ella el uso que mejor le apañe. En ella están reco-
piladas costumbres y tradiciones de cuando yo 
era joven, en este pueblo tan hermosos que se 
llama Elche”.

En el mes de julio era costumbre, en las vacacio-
nes, ir a pasar una semana, quién decía un mes, a 
la playa de Santa Pola. Según dónde tenías que 
plantar, porque al sacar el permiso te asignaban 
una parcela, quiere decir equis metros, numera-
das por el 10 o 12 o 15, el número de la parcela.

Los que iban a pasar un mes plantaban desde el 
Batiste hasta el Sequió. Los primeros que tenían 
puestos reservados eran unas barracas de alqui-
ler que tenían Xaques, Nones... y algunos otros 
que plantaban esas barracas, ya amuebladas. Y 
después, los que plantaban por un mes. A conti-
nuación del Sequió, plantaban hasta el Sequionet 
los que iban para unos quince días, el que menos 
una semana, y a partir del Sequionet los que iban 

para cuatro o cinco días, San Jaime, Santa Ana y 
algún día algo después de estas fechas.

Los transportes eran en carros, que daba pena 
verlos por el Salar, con dos mulas, hundiéndose 
en la arena, en particular por la (camino) Palme-
ra Descamochá hasta las higueras. Algunos, muy 
pocos, iban al Mollet de les Salines, porque allí el 
agua era más honda.

Una vez el permiso concedido, en casa, reparába-
mos la barraca para arreglar o sustituir lo que se 
había roto o partido. Después, la noche que había 
que cargar, en el porche de las casas estaba lleno 
de bultos, catres, cántaros del agua, gallinas, 
botijos, sillas, banquitos, mesas de tijeras, hama-
cas, camas, colchones, hornillos para cocinar, 
bultos de ropa para mudarse, comida que había-
mos ahorrado para comer. En �n, para llenar un 
carro con bolsas y todo.

Al salir el sol ya habíamos descargado, a la orilla 
de la mar, a donde teníamos que plantar la barra-
ca, todos los avíos.

Lo primero que plantábamos eran cuatro palos y 
hacer un sombrajo, y luego, poco a poco, 
ayudando todos, hombres, mujeres, chiquillos, 
etc., plantábamos la barraca.

Con mantas hacíamos las separaciones de las 
habitaciones. Después, raro era el día que había 
que clavar algún mico, que son unos clavos con 
un cartoncito, para tapar algún agujero o colgar 
alguna cosa.

La primera noche de dormir en la barraca 
estábamos rendidos, o sea, que esa noche, como 

se dice vulgarmente “no ens pica ninguna pusa”.

A pesar de que en todas las parcelas hay alguna 
tienda (de víveres), hemos de estar pendientes de 
cuando, por el Salar, viene algún carro del agua, 
el carro de la fruta, el del pescado, la de los 
huevos, la de los conejos, etc., de todo lo que allí 
se necesita para pasarlo bien los días de veraneo.

Las tiendas, todas, tienen una bandera en lo alto 
del sombrajo para indicar que allí hay de todo, 
desde arroz hasta aguja e hilo negro.

La noche en las barracas era muy activa. Por la 
mañana, sacar algunos cubos de agua de la mar y 
rociar la porchada para que la arena no vuele, 
después, hacer el desayuno: chocolate, sopas, etc. 
Ir los hombres al moll a traer el pescado, sobre 
todo boga, para asarla y un morter de all i oli, que 
estaba muy bueno, con boga o sardina, y la 
catalana de vino que no paraba.

Después a jugar bajo el sombrajo, que tendrá un 
buen toldo para que no pase el sol. El juego más 
conocido era la lotería, el treinta y uno, la brisca, 
el sarangollo, el sinquet, el burro, el dominó y 
otros más que la mente no recuerda ahora.

Mientras tanto, de diez a doce o de doce a dos, a 
bañarse. Las chicas fadrines salen de la barraca 
con albornoces hasta la orillada, tapadas, y allí, 
una amiga o una abuela se quedan con el albor-
noz, sábana, toalla, etc., que es lo más corriente 
[con] que salen tapadas. Y a la media hora 
vuelven a esperarlas, cuando salen de la mar.

Como allí no hay váter, por la mañana, van todos 
al Salar, a unos agujeros hechos en la tierra 
rodeados de matas de sosa. Cuando vas aprisa 
ves salir delante de ti a alguien y tienes que pasar 
de largo hasta donde esté desocupado.

Por la mañana también es costumbre andar por 
la orillada de la mar, fent pechinetes hasta la Gola, 
pasan el Mollet, a pescar cangrejos o a hacer 
azucenas. Como también es normal el ver a unas 
personas mayores con un chiquito o chiquita 
repasando las barracas, a ver si alguien reconoce 
a aquella criatura que se ha perdido.

En las barracas, casi siempre se hacía un cuarto 
para los invitados, familiares o amigos, para que 

pudieran pasar dos o tres días con ellos. La 
barraca de Chinchilla, en Santa Pola, servía para, 
los que iban a pasar un día, comieran de caliente, 
costra, caldero, pescado asado, etc.

A las seis de la tarde, la gente joven se iba al 
muelle, a pasear a Santa Pola, y cuando se 
volvían, los que habían plantado después del 
Sequionet -hoy Playa Lisa- se venían por la orilla 
de la mar, descalzos, con los pies en el agua.

Los que estaban para temporada tenían que 
trabajar, algunos. Casi todos tenían bicicleta, y, 
por la mañana, se juntaban tres o cuatro y venían 
a trabajar (a Elche), regresando por la noche. 
Otros venían a Santa Pola, y en la empresa de 
autobuses El Fraile, iban por la mañana y se 
volvían, también, por la noche.

Entonces había menos comodidades que ahora, 
pero daba gusto sentir, a la madrugada, cuando 
se despertaba el ruidito de la mar al llegar las olas 
a la orillada. Que hoy, alguno que tiene aparta-
mento, lo recuerda con nostalgia.

Por la noche, después de cenar, en grupos a la 
orilla de la mar cantando habaneretes, ¡qué ratos 
más a gusto que se pasaba!.

También, el día de San Jaime y Santa Ana, la 
noche anterior al santo, le hacíamos la serenata. 
Y nos invitábamos sacando “coquetes”, “rollets”, 
“fogasetes”, “ma[da]lenetes” y el anís de herbes. 
Las pastas servidas, a veces, si eran labradores, en 
un garbillo de poner paja y algarrobas. También 
había quien tenía el botijo lleno de “nugol” de la 
Fabriqueta y una botella de anís llena de agua. 
Cuando convidaban a algún amigo a un “nugo-
let”, ponían el vaso con dos dedos de agua de la 
botella, creyendo que era anís:

     −  No lo pongas muy cargado.
     −  Pues póntelo tú.

Y, claro, creyendo que el botijo tenía agua, se 
hacía un “nugol” como si fuera a llover.

Algunos días, por la mañana, unos embarcaban 
en alguna barca a remos y otros se iban a Santa 
Pola a embarcar a l´Illa -a Tabarca- y volvían a la 
hora de comer.

Cuando el día 28 comenzaban a arrancar las 
barracas, ya les entraba el mal- humor a los que 
se quedaban, pues entonces las moscas se despla-
zaban a las barracas que quedaban plantadas.

Luego, cuando llegábamos a casa, descargába-
mos. Y a esperar hasta el año que viene.

Se notaba que habías estado en la mar porque 
venían muy negros y algunos cambiando la piel 
de la cara y los brazos, pero contentos por haber 
estado disfrutando de unos días deliciosos a “la 
vora de la mar”, tan buena para todos.

Y eso es todo, es decir, lo que me acuerdo, que 
estoy seguro que en el tintero se me han quedado 
muchas cosas.

He aquí algunas canciones de la mar:

Ja mon anem a on anem tots els anys
a disfrutar a la vora del mar
que bé se viu, que bé se está
en la barraca a la vora del mar.
Una fá arros y seva, l´altra caldero fá
l´altra fá terongetes, l´altra una gaspachá
que bé que se disfruta quan estem per allí
no contem les empeños que mos deixem aquí.
(bis)

Venim de la mar, no portem dines
anem a ca el mestre, no hay res que fer
mon anem a casa y en un mal humor
de vorer que venen, de vorer que venen
els Festes d´Agost.
Si hay algun patrono que toque el piano
mosatros ballem i el paper del oso
i el paper del oso vosaltros fareu.
Si el gremi se entera fumareu en pipa
de eixa superior i en cuatre banastres aneu
a la rambla que feu molta olor
……………………………..

Otra canción de la mar

Señoreta Anselma San Jaume ve
dies de costra i de pollastret
si vol venisen mos la llevarem
de cantinera, de cantinera p´al aiguardent.
En sé que ya estiga plantá la barraca
a la vora del mar, li direm a Anselma
quan se desocupe que fasa el sopar, 
soparem bogueta, una ensalaeta,
i un llangostinet y a la señoreta
i a la señoreta un parell de ouets
……………………………..
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Otra:

De Santapola es la gloria
eixa bonica plaia que forma una raia
del Sequió al Mollet
es a on cantem a la vida
quan en els barraquetes i els fadrinetes
formen un coret
entre cansons i habaneres

admirem les maneres de nostres barraques
en forma y color
Quan una guapa chicuela
ixs com una esmeralda
lloin les formes en el bañador
........escultura tan �na
bé se te pot admirar
hasta els abuelos miren la chica
i se embelesen i es cau la baba
mirant a la mar
……………………………..

Per fí han pegat la volta a la gran volá
i atra volta cau la festa en Santapola
de l´any pasat a enguañ anirem a prendre el
bañy
I a mengar i disfrutar a la bartola.
De pollastres ham criat una doxena
i tenim la vedriola casi plena
la barraca plantarem i plal 20 mon anirem
i deu dies d´este modo pasarem
Pel mati fem chocolate luego all i oli
moll y sipietes, a les 12 la ausenteta
i el bon puchero de terongetes
Per l´asprá siesta en l´hamaca
jau de fadrines ya ve la asprá
iI per la nit vingen tantos
i alli la juerga sempre está armá.
.........................................

Desperta chica guapa
si vas a disfrutar
d´este aire salamero
que tan fí te porta el mar (bis)

Jo crec que estará rendía
del trajín que ha llevat huí
donarmos alegría als que te miren aquí
Pero no dorgues, per favor
perque desperta la serenata se sent millor
i si al cantarte no me vols oir
estos que te miren s´en van a dormir

Parate un ratet la respiració
i escolta la lira de nostra consó
aquí tots mosaltros te volem nombrar
reina de la playa, sirena del mar
.........................................

Ja tanca l´escola pa nar a la mar
i la vedriola tenim que trencar
la trencará Nito y el Llato també
ja voreu vosatros, ja voreu vosatros
Com tenim dinés
quan pasen el polero i la pastelera
mosatros paguen
saquem la cartera y mos els gastem
Comprarem pastisos sense compromisos
i así conviem
quidrarém a Asencio, quidrarém a Asencio
i arrancarem
...........................................

Huí dins de la mar
una chica jugaba en un chic
pero que al jugar
li enseñaba la chica el melic
I el chic asustat
sofocat perque veu tot allò
pensá en fuchir
a la plaia ensés com un troc
..............................................

No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
dime quan vas a bañarte
per quina barra acaricie
Perque jo vull contemplarte
des formes que presumixes
dime quan vas a bañarte
per quina barra caixes
no tingues vergoña dels teues maneres
En bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
jo busque per les barraques
la senda que preferixes
pero no encontre les huelles
del camí que tu seguisques
jo vull que per les barraques
la senda que preferixes

No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
Jo vec, juan dins del aigua

també com te divertixes
lo que vull vore serrana
es fora com te lluixes
te vec juan dins del aigua
i també com te divertixes
No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
.................................................

Saca el platet que anem a almorzar
dú una tomata i farem una ensalá
saca un tros de bonito
de eixe que hay arreglat
saca un trós de salchicha
i un trós de bacallar
saca la catalana
que postres no entenim
saca el platet chiquet
que ja pasa el raím
.........................................................

Volem disfrutar, pos ja estem aquí
ves posan en taula pastetes y ví
i si mos convies de tot menjarem
Bueno, no u digues, bueno, no u digues
i mos sentarem
si son pegalosos no l´armes la cosa
que que tot dius
Tu feres promesa de que aquí vingerem
A pasar el estiu
i aquí estem mosatros
posan-mos en forma
un bon nugolet
que nostra consensia
va ja refrescanse
pa fer un coret
...............................................................

Estes son unes quantes de les que m´en recorde de 
la mar.



La colaboración entre el pueblo de Elche y nues-
tro museo es extraordinaria. Muchos ilicitanos 
están depositando el legado de sus mayores en 
esta institución, con la con�anza de que conti-
nuará viva su memoria a través de su conserva-
ción y proyección sobre la sociedad mediante 
exposiciones, trabajos de investigación, estudio 
de proyectos para los estudiantes universitarios, 
etc.

Hace unas semanas emprendimos la tarea de 
inventariar una rica y numerosa donación: la de 
José Díez “Pepico”, cantor, perteneciente a la 
Coral Ilicitana y muy conocido en los medios 
tradicionales de nuestra ciudad. Sus herederos 
dejaron prácticamente toda su vivienda a dispo-
sición del museo. Una de las cosas que más nos 
llamaron la atención fue la gran cantidad de 
cintas magnetofónicas grabadas de canciones 
tradicionales, zarzuelas, habaneras, poesías, 
interpretados por ilicitanos notables como Fran-
cisco Mendiola “Quitet”, José Peral Vicente, D. 
Antonio Maciá Serrano, Margarita Fuentes 
Marcos, Pedro Miralles, José Gómez y otros.

Hemos comenzado por Las Barracas de Santa 
Pola. Pepico va narrando, pausadamente, sus 
vivencias y lo hace consciente de que sus 
palabras van a constituir un testimonio para las 
futuras generaciones.

Nos hemos limitado a plasmar en el papel su 
relato, sus vivencias y canciones.

He aquí la trascripción literal:

“Esta grabación está realizada en febrero de 1986 
y está dedicada a Pepa Esclapez para que haga de 
ella el uso que mejor le apañe. En ella están reco-
piladas costumbres y tradiciones de cuando yo 
era joven, en este pueblo tan hermosos que se 
llama Elche”.

En el mes de julio era costumbre, en las vacacio-
nes, ir a pasar una semana, quién decía un mes, a 
la playa de Santa Pola. Según dónde tenías que 
plantar, porque al sacar el permiso te asignaban 
una parcela, quiere decir equis metros, numera-
das por el 10 o 12 o 15, el número de la parcela.

Los que iban a pasar un mes plantaban desde el 
Batiste hasta el Sequió. Los primeros que tenían 
puestos reservados eran unas barracas de alqui-
ler que tenían Xaques, Nones... y algunos otros 
que plantaban esas barracas, ya amuebladas. Y 
después, los que plantaban por un mes. A conti-
nuación del Sequió, plantaban hasta el Sequionet 
los que iban para unos quince días, el que menos 
una semana, y a partir del Sequionet los que iban 

para cuatro o cinco días, San Jaime, Santa Ana y 
algún día algo después de estas fechas.

Los transportes eran en carros, que daba pena 
verlos por el Salar, con dos mulas, hundiéndose 
en la arena, en particular por la (camino) Palme-
ra Descamochá hasta las higueras. Algunos, muy 
pocos, iban al Mollet de les Salines, porque allí el 
agua era más honda.

Una vez el permiso concedido, en casa, reparába-
mos la barraca para arreglar o sustituir lo que se 
había roto o partido. Después, la noche que había 
que cargar, en el porche de las casas estaba lleno 
de bultos, catres, cántaros del agua, gallinas, 
botijos, sillas, banquitos, mesas de tijeras, hama-
cas, camas, colchones, hornillos para cocinar, 
bultos de ropa para mudarse, comida que había-
mos ahorrado para comer. En �n, para llenar un 
carro con bolsas y todo.

Al salir el sol ya habíamos descargado, a la orilla 
de la mar, a donde teníamos que plantar la barra-
ca, todos los avíos.

Lo primero que plantábamos eran cuatro palos y 
hacer un sombrajo, y luego, poco a poco, 
ayudando todos, hombres, mujeres, chiquillos, 
etc., plantábamos la barraca.

Con mantas hacíamos las separaciones de las 
habitaciones. Después, raro era el día que había 
que clavar algún mico, que son unos clavos con 
un cartoncito, para tapar algún agujero o colgar 
alguna cosa.

La primera noche de dormir en la barraca 
estábamos rendidos, o sea, que esa noche, como 

se dice vulgarmente “no ens pica ninguna pusa”.

A pesar de que en todas las parcelas hay alguna 
tienda (de víveres), hemos de estar pendientes de 
cuando, por el Salar, viene algún carro del agua, 
el carro de la fruta, el del pescado, la de los 
huevos, la de los conejos, etc., de todo lo que allí 
se necesita para pasarlo bien los días de veraneo.

Las tiendas, todas, tienen una bandera en lo alto 
del sombrajo para indicar que allí hay de todo, 
desde arroz hasta aguja e hilo negro.

La noche en las barracas era muy activa. Por la 
mañana, sacar algunos cubos de agua de la mar y 
rociar la porchada para que la arena no vuele, 
después, hacer el desayuno: chocolate, sopas, etc. 
Ir los hombres al moll a traer el pescado, sobre 
todo boga, para asarla y un morter de all i oli, que 
estaba muy bueno, con boga o sardina, y la 
catalana de vino que no paraba.

Después a jugar bajo el sombrajo, que tendrá un 
buen toldo para que no pase el sol. El juego más 
conocido era la lotería, el treinta y uno, la brisca, 
el sarangollo, el sinquet, el burro, el dominó y 
otros más que la mente no recuerda ahora.

Mientras tanto, de diez a doce o de doce a dos, a 
bañarse. Las chicas fadrines salen de la barraca 
con albornoces hasta la orillada, tapadas, y allí, 
una amiga o una abuela se quedan con el albor-
noz, sábana, toalla, etc., que es lo más corriente 
[con] que salen tapadas. Y a la media hora 
vuelven a esperarlas, cuando salen de la mar.

Como allí no hay váter, por la mañana, van todos 
al Salar, a unos agujeros hechos en la tierra 
rodeados de matas de sosa. Cuando vas aprisa 
ves salir delante de ti a alguien y tienes que pasar 
de largo hasta donde esté desocupado.

Por la mañana también es costumbre andar por 
la orillada de la mar, fent pechinetes hasta la Gola, 
pasan el Mollet, a pescar cangrejos o a hacer 
azucenas. Como también es normal el ver a unas 
personas mayores con un chiquito o chiquita 
repasando las barracas, a ver si alguien reconoce 
a aquella criatura que se ha perdido.

En las barracas, casi siempre se hacía un cuarto 
para los invitados, familiares o amigos, para que 

pudieran pasar dos o tres días con ellos. La 
barraca de Chinchilla, en Santa Pola, servía para, 
los que iban a pasar un día, comieran de caliente, 
costra, caldero, pescado asado, etc.

A las seis de la tarde, la gente joven se iba al 
muelle, a pasear a Santa Pola, y cuando se 
volvían, los que habían plantado después del 
Sequionet -hoy Playa Lisa- se venían por la orilla 
de la mar, descalzos, con los pies en el agua.

Los que estaban para temporada tenían que 
trabajar, algunos. Casi todos tenían bicicleta, y, 
por la mañana, se juntaban tres o cuatro y venían 
a trabajar (a Elche), regresando por la noche. 
Otros venían a Santa Pola, y en la empresa de 
autobuses El Fraile, iban por la mañana y se 
volvían, también, por la noche.

Entonces había menos comodidades que ahora, 
pero daba gusto sentir, a la madrugada, cuando 
se despertaba el ruidito de la mar al llegar las olas 
a la orillada. Que hoy, alguno que tiene aparta-
mento, lo recuerda con nostalgia.

Por la noche, después de cenar, en grupos a la 
orilla de la mar cantando habaneretes, ¡qué ratos 
más a gusto que se pasaba!.

También, el día de San Jaime y Santa Ana, la 
noche anterior al santo, le hacíamos la serenata. 
Y nos invitábamos sacando “coquetes”, “rollets”, 
“fogasetes”, “ma[da]lenetes” y el anís de herbes. 
Las pastas servidas, a veces, si eran labradores, en 
un garbillo de poner paja y algarrobas. También 
había quien tenía el botijo lleno de “nugol” de la 
Fabriqueta y una botella de anís llena de agua. 
Cuando convidaban a algún amigo a un “nugo-
let”, ponían el vaso con dos dedos de agua de la 
botella, creyendo que era anís:

     −  No lo pongas muy cargado.
     −  Pues póntelo tú.

Y, claro, creyendo que el botijo tenía agua, se 
hacía un “nugol” como si fuera a llover.

Algunos días, por la mañana, unos embarcaban 
en alguna barca a remos y otros se iban a Santa 
Pola a embarcar a l´Illa -a Tabarca- y volvían a la 
hora de comer.

Cuando el día 28 comenzaban a arrancar las 
barracas, ya les entraba el mal- humor a los que 
se quedaban, pues entonces las moscas se despla-
zaban a las barracas que quedaban plantadas.

Luego, cuando llegábamos a casa, descargába-
mos. Y a esperar hasta el año que viene.

Se notaba que habías estado en la mar porque 
venían muy negros y algunos cambiando la piel 
de la cara y los brazos, pero contentos por haber 
estado disfrutando de unos días deliciosos a “la 
vora de la mar”, tan buena para todos.

Y eso es todo, es decir, lo que me acuerdo, que 
estoy seguro que en el tintero se me han quedado 
muchas cosas.

He aquí algunas canciones de la mar:

Ja mon anem a on anem tots els anys
a disfrutar a la vora del mar
que bé se viu, que bé se está
en la barraca a la vora del mar.
Una fá arros y seva, l´altra caldero fá
l´altra fá terongetes, l´altra una gaspachá
que bé que se disfruta quan estem per allí
no contem les empeños que mos deixem aquí.
(bis)

Venim de la mar, no portem dines
anem a ca el mestre, no hay res que fer
mon anem a casa y en un mal humor
de vorer que venen, de vorer que venen
els Festes d´Agost.
Si hay algun patrono que toque el piano
mosatros ballem i el paper del oso
i el paper del oso vosaltros fareu.
Si el gremi se entera fumareu en pipa
de eixa superior i en cuatre banastres aneu
a la rambla que feu molta olor
……………………………..

Otra canción de la mar

Señoreta Anselma San Jaume ve
dies de costra i de pollastret
si vol venisen mos la llevarem
de cantinera, de cantinera p´al aiguardent.
En sé que ya estiga plantá la barraca
a la vora del mar, li direm a Anselma
quan se desocupe que fasa el sopar, 
soparem bogueta, una ensalaeta,
i un llangostinet y a la señoreta
i a la señoreta un parell de ouets
……………………………..

Otra:

De Santapola es la gloria
eixa bonica plaia que forma una raia
del Sequió al Mollet
es a on cantem a la vida
quan en els barraquetes i els fadrinetes
formen un coret
entre cansons i habaneres

admirem les maneres de nostres barraques
en forma y color
Quan una guapa chicuela
ixs com una esmeralda
lloin les formes en el bañador
........escultura tan �na
bé se te pot admirar
hasta els abuelos miren la chica
i se embelesen i es cau la baba
mirant a la mar
……………………………..

Per fí han pegat la volta a la gran volá
i atra volta cau la festa en Santapola
de l´any pasat a enguañ anirem a prendre el
bañy
I a mengar i disfrutar a la bartola.
De pollastres ham criat una doxena
i tenim la vedriola casi plena
la barraca plantarem i plal 20 mon anirem
i deu dies d´este modo pasarem
Pel mati fem chocolate luego all i oli
moll y sipietes, a les 12 la ausenteta
i el bon puchero de terongetes
Per l´asprá siesta en l´hamaca
jau de fadrines ya ve la asprá
iI per la nit vingen tantos
i alli la juerga sempre está armá.
.........................................

Desperta chica guapa
si vas a disfrutar
d´este aire salamero
que tan fí te porta el mar (bis)

Jo crec que estará rendía
del trajín que ha llevat huí
donarmos alegría als que te miren aquí
Pero no dorgues, per favor
perque desperta la serenata se sent millor
i si al cantarte no me vols oir
estos que te miren s´en van a dormir

Parate un ratet la respiració
i escolta la lira de nostra consó
aquí tots mosaltros te volem nombrar
reina de la playa, sirena del mar
.........................................

Ja tanca l´escola pa nar a la mar
i la vedriola tenim que trencar
la trencará Nito y el Llato també
ja voreu vosatros, ja voreu vosatros
Com tenim dinés
quan pasen el polero i la pastelera
mosatros paguen
saquem la cartera y mos els gastem
Comprarem pastisos sense compromisos
i así conviem
quidrarém a Asencio, quidrarém a Asencio
i arrancarem
...........................................

Huí dins de la mar
una chica jugaba en un chic
pero que al jugar
li enseñaba la chica el melic
I el chic asustat
sofocat perque veu tot allò
pensá en fuchir
a la plaia ensés com un troc
..............................................

No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
dime quan vas a bañarte
per quina barra acaricie
Perque jo vull contemplarte
des formes que presumixes
dime quan vas a bañarte
per quina barra caixes
no tingues vergoña dels teues maneres
En bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
jo busque per les barraques
la senda que preferixes
pero no encontre les huelles
del camí que tu seguisques
jo vull que per les barraques
la senda que preferixes

No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
Jo vec, juan dins del aigua
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també com te divertixes
lo que vull vore serrana
es fora com te lluixes
te vec juan dins del aigua
i també com te divertixes
No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
.................................................

Saca el platet que anem a almorzar
dú una tomata i farem una ensalá
saca un tros de bonito
de eixe que hay arreglat
saca un trós de salchicha
i un trós de bacallar
saca la catalana
que postres no entenim
saca el platet chiquet
que ja pasa el raím
.........................................................

Volem disfrutar, pos ja estem aquí
ves posan en taula pastetes y ví
i si mos convies de tot menjarem
Bueno, no u digues, bueno, no u digues
i mos sentarem
si son pegalosos no l´armes la cosa
que que tot dius
Tu feres promesa de que aquí vingerem
A pasar el estiu
i aquí estem mosatros
posan-mos en forma
un bon nugolet
que nostra consensia
va ja refrescanse
pa fer un coret
...............................................................

Estes son unes quantes de les que m´en recorde de 
la mar.
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AQUELLA ENTRAÑABLE MONA

Jaime Gómez Orts
Periodista

Presidente de la Asociación de Informadores de Elche

La vida, en su constante evolución, va situando a 
la sociedad, a las personas, en diferentes estratos, 
en nuevas y mejores condiciones de vida, pero 
inevitablemente con un costo muy importante: la 
pérdida de unas costumbres, unas celebraciones, 
que en el discurrir del tiempo, aun cuando se 
mantienen en el recuerdo, van perdiendo su 
esencia, su carisma, por cuanto el sentido queda 
totalmente fuera de lugar, fuera de contexto. 
Circunstancia que no ocurre en otras tradiciones 
que se conservan intactas, incluso más fortaleci-
das, por la sencillamente razón de que el tiempo 
y las costumbres no les afectan.

En el primero de los casos, encontramos a la 
“mona”, esa �esta popular que tanta relevancia 
tuvo muchos años atrás, por puntuales circuns-
tancias, y que hoy ha quedado prácticamente 
fuera de lugar, pese a que sigue latente en el 
recuerdo y en el calendario festivo, pero sin que 
conserve en absoluto ninguna de las circunstan-
cias que la hicieron tan popular y esperada, sobre 
todo para la juventud, por aquel especial sabor y 
aliciente que su celebración comportaba. Las 
costumbres, dentro de los comportamientos de 
la sociedad, han eliminado por completo, han 
dado al traste, con la ilusión que despertaba 
aquella celebración.

Remontándonos a más de medio siglo atrás, en 
los años de la posguerra, cuando los alimentos 
eran muy escasos en calidad y abundancia, la 
llegada de la “mona” constituía una ocasión 
estupenda para deleitarnos con unas meriendas 
suculentas, en las que no faltaba el “conill fregit”, 
la tortilla de patatas, la “fogaseta”, que si llevaba 
el huevo incluido se convertía en mona, y por 
descontado el pan, muy importante, tras unos 
años de sufrir el de “sivá”, “panís” o “centeno”. Me 
estoy re�riendo a los muchos años en que rigie-
ron las cartillas de abastecimiento. Con los años, 
se fue subsanando esta carencia y todo resultaba 
más normal. De todas formas, antes y después, la 
preparación de la merienda corría a cargo de las 
chicas, lo que no dejaba de ser un serio problema 
para muchas casas.
 
Pero no estribaba el meollo de la cuestión en la 
comida, sin dejar de ser un factor muy importan-
te, sino sobre todo y, ante todo, por la cita de 
chicos y chicas. Vamos a situamos en aquellas 
épocas, cuando los paseos de la juventud no 
alcanzaban más allá de la Corredora y la Glorie-
ta. Ni “pubs” ni “pabs”. La Corredora, según la 
temperatura, se llegaba hasta las Cuatro Esqui-
nas y altura del Carrer Ample, y la Glorieta se 
constituía en una auténtica noria, en que las 
chicas iban en la parte exterior, casi siempre en 

grupos de tres, y qué casualidad, la más guapa 
inevitablemente en el centro, y los chicos por el 
interior, pero en sentido adverso. Y ahí se forja-
ban los planes de la “mona”, en los días de 
Semana Santa.

En estos previos contactos, se organizaban las 
pandillas, “p’anar a menjar-mos la mona”, en las 
tardes del lunes y martes, posteriores al Domin-
go de Pascua -que no el de Resurrección, por 
cuanto el Señor resucitaba a las diez de la 
mañana del sábado de Gloria– en forma genera-
lizada, ya que por las mañanas se trabajaba, 
alargado a la tarde del miércoles para gente del 
comercio y estudiantes. Pero lo principal eran 
esos dos primeros días. Después, el lunes 
siguiente, San Vicente, que era y sigue siendo 
festivo, se celebraba toda una jornada de campo.

Así pues, una vez organizadas las nutridas pandi-
llas, chicos y chicas y “carabinas”, que eran los 
familiares mayores, naturalmente mujeres, que 
realizaban servicio de vigilancia, se escogía el 
lugar, en les “faenetes” de familiares o amigos, en 
su mayoría, o simplemente en la “planisa”, que 
era el campo libre. Imprescindible que les “faene-
tes” contaran con una era, para poder realizar los 
juegos. Con las meriendas en los correspondien-
tes capazos, que cogían por las asas las parejas 

que se formaban, siempre a pie, se iniciaba la 
marcha hacia el lugar elegido, sin que faltaran los 
cánticos y las carreras, que sobre todo se prodi-
gaban a la vuelta.

Llegados al lugar, todo el mundo a las eras, para 
aprovechar las horas de luz. A formar ruedos y 
jugar al “gat y la gata”, al “pum”, a “roe la mola”, 
“agáchate”, a “Don Ignacio”, “salga usted”, hasta 
que la tarde iba cayendo y llegaba la hora de la 
merienda. Los más privilegiados, en las 
“porchás” de las faenetas, pero la mayoría en 
bancales, al borde de la acequia, donde se iban 
degustando las sabrosas viandas. Y como remate, 
“estrellar el ou”, naturalmente duro, en la cabeza 
de la persona elegida, siempre del sexo contrario. 
Se cantaban habaneras, y para despedimos del 
lugar, si era estable, el inevitable “Adiós con el 
corazón”.

Y ya en las sombras de la noche, de vuelta al 
pueblo, desde lugares que hoy constituyen el 
casco de la población, pero que entonces era muy 

lejos. De estos encuentros salían muchos noviaz-
gos, y aquellos intencionados roces en las carre-
ras, en los ruedos que se formaban a la altura de 
la farmacia de la Peña, en la Plaça de Baix, en la 
Glorieta, nos sabían a gloria, tanto a chicos como 
a chicas. La cosa terminaba en las terrazas de los 
bares, para tomar un refresco, o en las butacas de 
los cines, para quienes podíamos permitimos el 
lujo. Naturalmente, acompañados por la “carabi-
na”.

Sí, eran otros tiempos, eran otras costumbres, 
benditos ambos, que nos hacen recordar con 
auténtica melancolía aquellas entrañables 
celebraciones de la “mona”, que permitían a la 
juventud tomarse unas libertades, que ahora 
consideraríamos ridículas, pero que entonces 
eran el “no va más”, prodigando unos acerca-
mientos que en días fuera de las celebraciones 
estaban totalmente fuera de contexto. ¡Qué 
inocentes éramos! Pero cuánto partido sacába-
mos de una simple libertad.

En Març comencen a néixer les �ors
i a Maig tenim tot el color.

En Marzo empiezan a nacer las �ores
y en Mayo tenemos todo el color.

Ahora que estamos en primavera he querido 
empezar este escrito con uno de los muchos 
refranes que tenemos en nuestro refranero. 

Refrán elegido porque en corto tiempo dicha 
sentencia será prácticamente imposible que la 
podamos apreciar como algo cotidiano en nues-
tras vidas.

A continuación, voy a contextualizar, exponer y 
plantear posibles soluciones al hecho colectivo 
que les planteo y que espero que les clari�que el 
encabezamiento de mi escrito.

En este mundo globalizado, en que estamos 
inmersos, producto de un capitalismo en el que 
la especulación está por encima de la produc-
ción, donde la expansión de la economía de 
mercado, las nuevas tecnologías y los medios de 
transporte y comunicación han hecho de nuestro 
planeta un mundo interdependiente; mundo 
donde la economía de mercado penetra en todas 
las sociedades actuales, impregna la lógica de 
distintas formas de producción y modi�ca, 
sustancialmente, la vida de la gente. El capitalis-
mo feroz existente ha subordinado y transforma-
do, sino destruido, a su propia conveniencia 
sistemas económicos de características diferen-
tes, como es el caso del estilo de vida del mundo 
rural.

Así, en nuestro país, la evolución reciente de la 
agricultura se caracteriza por la desaparición de 
numerosas explotaciones agrarias, que viene 
acompañada de un incremento en la dimensión 
media de las existentes, que en el caso valenciano 
es más complicado por la distribución en peque-
ñas parcelas de la tierra. Y no todas las explota-
ciones agrarias están en condiciones para afron-
tar los requerimientos que impone el mercado. 
Los agricultores no producen ellos mismos los 
elementos materiales de su existencia, por lo que 
las condiciones de su reproducción se subordi-
nan a la lógica capitalista. No solo dependen del 

mercado para vender sus productos, sino 
también para producir. El acceso a nuevas técni-
cas agrícolas, la necesidad de créditos y la falta de 
control sobre los precios origina relaciones de 
dependencia respecto al capital industrial, �nan-
ciero o comercial. Así pues, el capitalismo sumi-
nistra a las explotaciones agrícolas las bases 
materiales necesarias para su existencia y 
domina sus condiciones de reproducción.

La globalización ha supuesto la implantación 
hegemónica del capitalismo como sistema 
económico y social y unas repercusiones ecológi-
cas negativas con las transformaciones de estos 
estilos de vida. Cambios que han puesto de 
mani�esto los nuevos desequilibrios que se han 
producido entre países y regiones (las zonas 
costeras se llenan de construcciones mientras los 
territorios del interior se despueblan), así como 
los problemas derivados del empobrecimiento y 
la degradación del medio ambiente. En este 
contexto debemos replantearnos el modelo de 
crecimiento ilimitado y buscar formas de desa-
rrollo sostenible, tanto desde un enfoque econó-
mico como social.

Dentro de esta expansión agresiva de la econo-
mía de mercado hay que situar el proceso de 
construcción de nuestro territorio que parece no 

tener �n, llegando, incluso, a mezclarse con el 
mundo del fútbol, aprovechándose de la entrega 
de la a�ción para acusar de “antipatriotas” a todo 
aquel que se oponga a sus intereses. Decenas de 
urbanizaciones, y un elevado número de proyec-
tos están a la espera de autorización, ocupan la 
franja costera y ya se han expandido hacia el 
interior destruyendo terrenos de huerta óptimos 
para el cultivo, por la composición de sus suelos 
y sus sistemas de regadío. Con una ocupación 
masiva del territorio que origina pérdida de 
calidad ambiental y urbana además de situacio-
nes de insostenibilidad en el desarrollo de las 
poblaciones. El Mediterráneo se ha convertido 
en un polo de atracción no solo para los españo-
les, sino para muchos europeos que acuden a 
instalarse en la zona en busca de un clima benig-
no. Pero en paralelo también crece la alarma ante 
la proliferación de proyectos que ocupan espa-
cios naturales irrepetibles de gran valor, que, en 
muchos casos, son de dudosa legalidad. Así, los 
planes de actuación integrada (PAI) y la Ley de 
Liberalización del Suelo han convertido en edi�-
cable cualquier parcela que no estuviera cali�ca-
da como “suelo rústico de especial protección”, 
permitiendo al agente urbanizador programar, al 
margen del plan general, enormes extensiones de 
territorio sin tener una sola propiedad en la zona 
y dictando costes y condiciones a los que allí 
habitan. De esta forma, mediante estos planes de 
actuación, les dejaban sin la casa que tenían o 
habían elegido y sin el proyecto de vida por el 
que habían trabajado.

Con estas agresiones “de la política del ladrillo” 
se reduce o se destruye nuestro espacio agrícola, 
cultural y patrimonial surgido alrededor de la 
huerta, agricultura de regadío que depende de 
canales y acequias construidas arti�cialmente 
para llevar agua a los campos de tierras fértiles, 
que además de ofrecernos formas excepcionales 
de trabajar la tierra (tipo de explotación, estruc-
tura de posesión de la tierra, pago de rentas o 
impuestos, mano de obra…), implica una 
manera de vivir (organización del grupo domés-
tico, construcciones, caminos, tecnologías, insti-
tuciones, ceremoniales…), de relacionarnos con 
la naturaleza, de posicionarnos ante el mundo, 
unas raíces culturales de excepcional riqueza, un 
lenguaje y el disfrutar de un espacio productivo y 
económico dinámico, con alimentos frescos, 
producidos en su propio espacio y de excelente 
calidad.

La huerta es un paisaje vivo y singular, de valor 
histórico, cultural, patrimonial, agrícola y ecoló-
gico, un conjunto armonioso de elementos, 
producto del saber de generaciones de labrado-
res, donde podemos descubrir la herencia de las 
diferentes culturas que en los últimos mil años la 
han ocupado y mantenido como un espacio 
productivo excepcionalmente fértil.

En Europa, el interés por las políticas territoria-
les es diferente según los países. En los del sur y 
el este, se prioriza el desarrollo, basado en la 
expansión urbana, mientras que en el centro y 
norte de Europa priorizan la ordenación del 
territorio y las acciones de conservación.

Los factores que en Europa contribuyen a incre-
mentar la presión urbana sobre el medio natural 
son la ampliación o mejora de la red de transpor-
te terrestre, la pérdida de importancia de la 
agricultura que servía de salvaguarda contra la 
urbanización y el incremento del nivel de vida 
asociado al aumento de la demanda de viviendas 
en entornos naturales bien dotados de servicios 
de todo tipo.

En el proceso urbanizador que sufre el entorno 
rural de las áreas urbanas in�uyen diversas estra-
tegias: la percepción y valoración de la presión 
urbana, las políticas de gestión del suelo, las 
perspectivas de desarrollo económico y las alian-
zas entre el mundo rural y urbano. El futuro de 
nuestras huertas está en función de que se favo-
rezcan unas u otras estrategias.

En la Comunidad Valenciana, el territorio que 
ocupa la huerta está soportando desde hace 
años, incrementándose sin precedentes en los 
últimos años, una fuerte y feroz presión urbana 
por parte de las ciudades cercanas a ellas. El 
proceso urbanizador se ha convertido en la 
fuente de ingresos más importante de muchos 
municipios y en una maquinaria formidable de 
hacer dinero fácil y rápido de muchos personajes 
públicos y privados del mundo de la especula-
ción. Esta política de construir sin límites está 
haciendo desaparecer, por el carácter irreversible 
de este proceso, multitud de espacios verdes muy 
valorados y necesarios para el desarrollo armó-
nico de la población. La di�cultad y falta de 
voluntad para crear corredores verdes o redes de 
parajes protegidos, junto con la descoordinación 
territorial entre municipios para gestionar el 

suelo de manera racional y con una perspectiva 
de futuro están haciendo desaparecer estos espa-
cios verdes periurbanos, tendencia contraria a lo 
que ocurre en los países del noroeste de Europa, 
cuyo objetivo es la conservación de tales espa-
cios.

Ante todo este panorama, conviene no olvidar 
que las previsiones apuntan hacia el manteni-
miento del sector de la construcción como uno 
de los ámbitos de la actividad económica con 
mayor proyección futura. Algunas estimaciones 
indican que las previsiones de crecimiento de 
nuevas viviendas para los próximos diez años 
podrían alcanzar los dos millones.

La huerta no dejará de estar amenazada hasta 
que los que nos gobiernan y los “personajes del 
ladrillo” no dejen de verla como un solar. En 
menos de 20 años, si no paramos las agresiones, 
la huerta será una postal o un recuerdo. Las 
ciudades y los municipios de su alrededor, 
aunque no han registrado un crecimiento de su 
población que lo justi�que, incluso teniendo 
miles de viviendas desocupadas, no dejan de 
arti�cializar el suelo, nuestro patrimonio, bajo 
masas de ladrillo y hormigón, contradiciendo las 
recomendaciones de la Unión Europea y del 
Observatorio Español de Sostenibilidad.

El negocio del urbanismo está fuera de control. 
Nuestra Comunidad, en este momento, es un 
paraíso para los especuladores, para los corrup-
tos y para sus corruptores. La degradación de los 
servicios públicos, la destrucción del territorio, 
los precios abusivos de las viviendas, el agota-
miento de los recursos hídricos, se transforman 
en grandes bene�cios particulares para los 
amigos del poder. El proceso de transformación 
de suelo rústico para usos residenciales ha alcan-
zado un ritmo tan vertiginoso en nuestro territo-
rio que incluso ya comienza a preocupar a auto-
ridades y organismos de la Unión Europea. Están 
preocupados por el fondo y las formas. Por el 
fondo, preocupa hasta qué punto el modelo de 
crecimiento disperso y de ocupación desordena-
da y depredadora del territorio, especialmente en 
áreas litorales y periurbanas, se aleja de las direc-
trices europeas que apuestan por la gestión 
prudente del territorio y de los recursos y puede 
hipotecar el futuro. Y con las formas, por las 
evidencias que dejan pocas dudas acerca de la 
existencia de colusión de intereses, de confusión 
entre lo público y privado, de trá�co de in�uen-
cias, de utilización de información privilegiada 
para especular, de corrupción, en de�nitiva.

Las razones que ayudan a explicar este panorama 
son diversas. De una parte, existe una demanda 
solvente (nacional y comunitaria) de primera y 
segunda vivienda que encuentra un entorno y 
unas condiciones climáticas excelentes. Y de 
otra, existe una presión incontenible desde el 
mundo del negocio de la especulación para que 
los terrenos de uso agrícola, las huertas princi-
palmente, sean transformados para usos urbanos 
y residenciales. Esta situación evidencia la 
existencia de problemas estructurales que no 
tienen fácil solución.

Problemas que son consecuencia del agotamien-
to de un modelo productivo y de falta de criterio 
y de consenso acerca de alternativas de futuro. 
Ante este contexto inseguro y de crisis de secto-
res industriales tradicionales y del sector agríco-
la, el turismo y la construcción son los nuevos 
motores de la economía regional. Los propieta-
rios del suelo agrícola (de los que son agriculto-
res una minoría que probablemente serán los 
últimos en trabajar sus tierras) ven en la recali�-
cación del suelo la opción más rentable para 
obtener unos ingresos tan importantes como 
impensables. En esta situación, salvo que los 
poderes públicos delimiten espacios para ser 
conservados, les otorgue la cali�cación de bien 
público y establezca mecanismos de compensa-
ción y moderen su entrega al sector de la cons-
trucción que está anulando al resto de sectores 
económicos, el capital que debiera dedicarse a la 
modernización de la industria y de la agricultura 
para mantener el equilibrio sectorial que ha 
caracterizado a la economía valenciana está 
destinándose a la construcción y al turismo. Si 
todos nosotros y los poderes públicos no 

reaccionamos ante estas circunstancias y no 
cambiamos el modelo territorial con una visión 
de futuro y considerando el territorio como 
recurso, potenciando y conservando sus peculia-
ridades culturales, históricas, arquitectónicas y 
naturales, pero sin voluntad arcaizante sino 
adaptándose a las nuevas formas de vida y apro-
vechando estas nuevas formas y usos al servicio 
de ese patrimonio, paisaje, bien público, espacio 
de solidaridad y legado que garantice la sosteni-
bilidad ambiental, la e�ciencia funcional y la 
cohesión social, la batalla entre conservación o 
recali�cación es desigual y además está perdida.

Hay que recuperar el rigor de los planes genera-
les diseñados por los organismos públicos, dar 
solidez a las �nanzas de los ayuntamientos y 
exigir a los gobiernos autonómicos que ejerzan 
las atribuciones de disciplina urbanística que les 
otorga la ley. Así podremos conseguir el equili-
brio económico y demográ�co de nuestro entor-
no, no solo para su desarrollo armónico, sino 
también para su bienestar global. El sur de Fran-
cia también es Mediterráneo y no se produce esta 
inhibición.

Espero que tras los hechos expuestos todos y 
todas reaccionemos para conseguir un modo de 
vida sostenible, para satisfacer las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades; porque en determina-
das causas la mera abstención es culpable de no 
poder recti�car errores históricos.

¿Hay que construir todo el espacio/tierra que 
habitamos?



La vida, en su constante evolución, va situando a 
la sociedad, a las personas, en diferentes estratos, 
en nuevas y mejores condiciones de vida, pero 
inevitablemente con un costo muy importante: la 
pérdida de unas costumbres, unas celebraciones, 
que en el discurrir del tiempo, aun cuando se 
mantienen en el recuerdo, van perdiendo su 
esencia, su carisma, por cuanto el sentido queda 
totalmente fuera de lugar, fuera de contexto. 
Circunstancia que no ocurre en otras tradiciones 
que se conservan intactas, incluso más fortaleci-
das, por la sencillamente razón de que el tiempo 
y las costumbres no les afectan.

En el primero de los casos, encontramos a la 
“mona”, esa �esta popular que tanta relevancia 
tuvo muchos años atrás, por puntuales circuns-
tancias, y que hoy ha quedado prácticamente 
fuera de lugar, pese a que sigue latente en el 
recuerdo y en el calendario festivo, pero sin que 
conserve en absoluto ninguna de las circunstan-
cias que la hicieron tan popular y esperada, sobre 
todo para la juventud, por aquel especial sabor y 
aliciente que su celebración comportaba. Las 
costumbres, dentro de los comportamientos de 
la sociedad, han eliminado por completo, han 
dado al traste, con la ilusión que despertaba 
aquella celebración.
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Remontándonos a más de medio siglo atrás, en 
los años de la posguerra, cuando los alimentos 
eran muy escasos en calidad y abundancia, la 
llegada de la “mona” constituía una ocasión 
estupenda para deleitarnos con unas meriendas 
suculentas, en las que no faltaba el “conill fregit”, 
la tortilla de patatas, la “fogaseta”, que si llevaba 
el huevo incluido se convertía en mona, y por 
descontado el pan, muy importante, tras unos 
años de sufrir el de “sivá”, “panís” o “centeno”. Me 
estoy re�riendo a los muchos años en que rigie-
ron las cartillas de abastecimiento. Con los años, 
se fue subsanando esta carencia y todo resultaba 
más normal. De todas formas, antes y después, la 
preparación de la merienda corría a cargo de las 
chicas, lo que no dejaba de ser un serio problema 
para muchas casas.
 
Pero no estribaba el meollo de la cuestión en la 
comida, sin dejar de ser un factor muy importan-
te, sino sobre todo y, ante todo, por la cita de 
chicos y chicas. Vamos a situamos en aquellas 
épocas, cuando los paseos de la juventud no 
alcanzaban más allá de la Corredora y la Glorie-
ta. Ni “pubs” ni “pabs”. La Corredora, según la 
temperatura, se llegaba hasta las Cuatro Esqui-
nas y altura del Carrer Ample, y la Glorieta se 
constituía en una auténtica noria, en que las 
chicas iban en la parte exterior, casi siempre en 

grupos de tres, y qué casualidad, la más guapa 
inevitablemente en el centro, y los chicos por el 
interior, pero en sentido adverso. Y ahí se forja-
ban los planes de la “mona”, en los días de 
Semana Santa.

En estos previos contactos, se organizaban las 
pandillas, “p’anar a menjar-mos la mona”, en las 
tardes del lunes y martes, posteriores al Domin-
go de Pascua -que no el de Resurrección, por 
cuanto el Señor resucitaba a las diez de la 
mañana del sábado de Gloria– en forma genera-
lizada, ya que por las mañanas se trabajaba, 
alargado a la tarde del miércoles para gente del 
comercio y estudiantes. Pero lo principal eran 
esos dos primeros días. Después, el lunes 
siguiente, San Vicente, que era y sigue siendo 
festivo, se celebraba toda una jornada de campo.

Así pues, una vez organizadas las nutridas pandi-
llas, chicos y chicas y “carabinas”, que eran los 
familiares mayores, naturalmente mujeres, que 
realizaban servicio de vigilancia, se escogía el 
lugar, en les “faenetes” de familiares o amigos, en 
su mayoría, o simplemente en la “planisa”, que 
era el campo libre. Imprescindible que les “faene-
tes” contaran con una era, para poder realizar los 
juegos. Con las meriendas en los correspondien-
tes capazos, que cogían por las asas las parejas 

que se formaban, siempre a pie, se iniciaba la 
marcha hacia el lugar elegido, sin que faltaran los 
cánticos y las carreras, que sobre todo se prodi-
gaban a la vuelta.

Llegados al lugar, todo el mundo a las eras, para 
aprovechar las horas de luz. A formar ruedos y 
jugar al “gat y la gata”, al “pum”, a “roe la mola”, 
“agáchate”, a “Don Ignacio”, “salga usted”, hasta 
que la tarde iba cayendo y llegaba la hora de la 
merienda. Los más privilegiados, en las 
“porchás” de las faenetas, pero la mayoría en 
bancales, al borde de la acequia, donde se iban 
degustando las sabrosas viandas. Y como remate, 
“estrellar el ou”, naturalmente duro, en la cabeza 
de la persona elegida, siempre del sexo contrario. 
Se cantaban habaneras, y para despedimos del 
lugar, si era estable, el inevitable “Adiós con el 
corazón”.

Y ya en las sombras de la noche, de vuelta al 
pueblo, desde lugares que hoy constituyen el 
casco de la población, pero que entonces era muy 

lejos. De estos encuentros salían muchos noviaz-
gos, y aquellos intencionados roces en las carre-
ras, en los ruedos que se formaban a la altura de 
la farmacia de la Peña, en la Plaça de Baix, en la 
Glorieta, nos sabían a gloria, tanto a chicos como 
a chicas. La cosa terminaba en las terrazas de los 
bares, para tomar un refresco, o en las butacas de 
los cines, para quienes podíamos permitimos el 
lujo. Naturalmente, acompañados por la “carabi-
na”.

Sí, eran otros tiempos, eran otras costumbres, 
benditos ambos, que nos hacen recordar con 
auténtica melancolía aquellas entrañables 
celebraciones de la “mona”, que permitían a la 
juventud tomarse unas libertades, que ahora 
consideraríamos ridículas, pero que entonces 
eran el “no va más”, prodigando unos acerca-
mientos que en días fuera de las celebraciones 
estaban totalmente fuera de contexto. ¡Qué 
inocentes éramos! Pero cuánto partido sacába-
mos de una simple libertad.

En Març comencen a néixer les �ors
i a Maig tenim tot el color.

En Marzo empiezan a nacer las �ores
y en Mayo tenemos todo el color.

Ahora que estamos en primavera he querido 
empezar este escrito con uno de los muchos 
refranes que tenemos en nuestro refranero. 

Refrán elegido porque en corto tiempo dicha 
sentencia será prácticamente imposible que la 
podamos apreciar como algo cotidiano en nues-
tras vidas.

A continuación, voy a contextualizar, exponer y 
plantear posibles soluciones al hecho colectivo 
que les planteo y que espero que les clari�que el 
encabezamiento de mi escrito.

En este mundo globalizado, en que estamos 
inmersos, producto de un capitalismo en el que 
la especulación está por encima de la produc-
ción, donde la expansión de la economía de 
mercado, las nuevas tecnologías y los medios de 
transporte y comunicación han hecho de nuestro 
planeta un mundo interdependiente; mundo 
donde la economía de mercado penetra en todas 
las sociedades actuales, impregna la lógica de 
distintas formas de producción y modi�ca, 
sustancialmente, la vida de la gente. El capitalis-
mo feroz existente ha subordinado y transforma-
do, sino destruido, a su propia conveniencia 
sistemas económicos de características diferen-
tes, como es el caso del estilo de vida del mundo 
rural.

Así, en nuestro país, la evolución reciente de la 
agricultura se caracteriza por la desaparición de 
numerosas explotaciones agrarias, que viene 
acompañada de un incremento en la dimensión 
media de las existentes, que en el caso valenciano 
es más complicado por la distribución en peque-
ñas parcelas de la tierra. Y no todas las explota-
ciones agrarias están en condiciones para afron-
tar los requerimientos que impone el mercado. 
Los agricultores no producen ellos mismos los 
elementos materiales de su existencia, por lo que 
las condiciones de su reproducción se subordi-
nan a la lógica capitalista. No solo dependen del 

mercado para vender sus productos, sino 
también para producir. El acceso a nuevas técni-
cas agrícolas, la necesidad de créditos y la falta de 
control sobre los precios origina relaciones de 
dependencia respecto al capital industrial, �nan-
ciero o comercial. Así pues, el capitalismo sumi-
nistra a las explotaciones agrícolas las bases 
materiales necesarias para su existencia y 
domina sus condiciones de reproducción.

La globalización ha supuesto la implantación 
hegemónica del capitalismo como sistema 
económico y social y unas repercusiones ecológi-
cas negativas con las transformaciones de estos 
estilos de vida. Cambios que han puesto de 
mani�esto los nuevos desequilibrios que se han 
producido entre países y regiones (las zonas 
costeras se llenan de construcciones mientras los 
territorios del interior se despueblan), así como 
los problemas derivados del empobrecimiento y 
la degradación del medio ambiente. En este 
contexto debemos replantearnos el modelo de 
crecimiento ilimitado y buscar formas de desa-
rrollo sostenible, tanto desde un enfoque econó-
mico como social.

Dentro de esta expansión agresiva de la econo-
mía de mercado hay que situar el proceso de 
construcción de nuestro territorio que parece no 

tener �n, llegando, incluso, a mezclarse con el 
mundo del fútbol, aprovechándose de la entrega 
de la a�ción para acusar de “antipatriotas” a todo 
aquel que se oponga a sus intereses. Decenas de 
urbanizaciones, y un elevado número de proyec-
tos están a la espera de autorización, ocupan la 
franja costera y ya se han expandido hacia el 
interior destruyendo terrenos de huerta óptimos 
para el cultivo, por la composición de sus suelos 
y sus sistemas de regadío. Con una ocupación 
masiva del territorio que origina pérdida de 
calidad ambiental y urbana además de situacio-
nes de insostenibilidad en el desarrollo de las 
poblaciones. El Mediterráneo se ha convertido 
en un polo de atracción no solo para los españo-
les, sino para muchos europeos que acuden a 
instalarse en la zona en busca de un clima benig-
no. Pero en paralelo también crece la alarma ante 
la proliferación de proyectos que ocupan espa-
cios naturales irrepetibles de gran valor, que, en 
muchos casos, son de dudosa legalidad. Así, los 
planes de actuación integrada (PAI) y la Ley de 
Liberalización del Suelo han convertido en edi�-
cable cualquier parcela que no estuviera cali�ca-
da como “suelo rústico de especial protección”, 
permitiendo al agente urbanizador programar, al 
margen del plan general, enormes extensiones de 
territorio sin tener una sola propiedad en la zona 
y dictando costes y condiciones a los que allí 
habitan. De esta forma, mediante estos planes de 
actuación, les dejaban sin la casa que tenían o 
habían elegido y sin el proyecto de vida por el 
que habían trabajado.

Con estas agresiones “de la política del ladrillo” 
se reduce o se destruye nuestro espacio agrícola, 
cultural y patrimonial surgido alrededor de la 
huerta, agricultura de regadío que depende de 
canales y acequias construidas arti�cialmente 
para llevar agua a los campos de tierras fértiles, 
que además de ofrecernos formas excepcionales 
de trabajar la tierra (tipo de explotación, estruc-
tura de posesión de la tierra, pago de rentas o 
impuestos, mano de obra…), implica una 
manera de vivir (organización del grupo domés-
tico, construcciones, caminos, tecnologías, insti-
tuciones, ceremoniales…), de relacionarnos con 
la naturaleza, de posicionarnos ante el mundo, 
unas raíces culturales de excepcional riqueza, un 
lenguaje y el disfrutar de un espacio productivo y 
económico dinámico, con alimentos frescos, 
producidos en su propio espacio y de excelente 
calidad.

La huerta es un paisaje vivo y singular, de valor 
histórico, cultural, patrimonial, agrícola y ecoló-
gico, un conjunto armonioso de elementos, 
producto del saber de generaciones de labrado-
res, donde podemos descubrir la herencia de las 
diferentes culturas que en los últimos mil años la 
han ocupado y mantenido como un espacio 
productivo excepcionalmente fértil.

En Europa, el interés por las políticas territoria-
les es diferente según los países. En los del sur y 
el este, se prioriza el desarrollo, basado en la 
expansión urbana, mientras que en el centro y 
norte de Europa priorizan la ordenación del 
territorio y las acciones de conservación.

Los factores que en Europa contribuyen a incre-
mentar la presión urbana sobre el medio natural 
son la ampliación o mejora de la red de transpor-
te terrestre, la pérdida de importancia de la 
agricultura que servía de salvaguarda contra la 
urbanización y el incremento del nivel de vida 
asociado al aumento de la demanda de viviendas 
en entornos naturales bien dotados de servicios 
de todo tipo.

En el proceso urbanizador que sufre el entorno 
rural de las áreas urbanas in�uyen diversas estra-
tegias: la percepción y valoración de la presión 
urbana, las políticas de gestión del suelo, las 
perspectivas de desarrollo económico y las alian-
zas entre el mundo rural y urbano. El futuro de 
nuestras huertas está en función de que se favo-
rezcan unas u otras estrategias.

En la Comunidad Valenciana, el territorio que 
ocupa la huerta está soportando desde hace 
años, incrementándose sin precedentes en los 
últimos años, una fuerte y feroz presión urbana 
por parte de las ciudades cercanas a ellas. El 
proceso urbanizador se ha convertido en la 
fuente de ingresos más importante de muchos 
municipios y en una maquinaria formidable de 
hacer dinero fácil y rápido de muchos personajes 
públicos y privados del mundo de la especula-
ción. Esta política de construir sin límites está 
haciendo desaparecer, por el carácter irreversible 
de este proceso, multitud de espacios verdes muy 
valorados y necesarios para el desarrollo armó-
nico de la población. La di�cultad y falta de 
voluntad para crear corredores verdes o redes de 
parajes protegidos, junto con la descoordinación 
territorial entre municipios para gestionar el 

suelo de manera racional y con una perspectiva 
de futuro están haciendo desaparecer estos espa-
cios verdes periurbanos, tendencia contraria a lo 
que ocurre en los países del noroeste de Europa, 
cuyo objetivo es la conservación de tales espa-
cios.

Ante todo este panorama, conviene no olvidar 
que las previsiones apuntan hacia el manteni-
miento del sector de la construcción como uno 
de los ámbitos de la actividad económica con 
mayor proyección futura. Algunas estimaciones 
indican que las previsiones de crecimiento de 
nuevas viviendas para los próximos diez años 
podrían alcanzar los dos millones.

La huerta no dejará de estar amenazada hasta 
que los que nos gobiernan y los “personajes del 
ladrillo” no dejen de verla como un solar. En 
menos de 20 años, si no paramos las agresiones, 
la huerta será una postal o un recuerdo. Las 
ciudades y los municipios de su alrededor, 
aunque no han registrado un crecimiento de su 
población que lo justi�que, incluso teniendo 
miles de viviendas desocupadas, no dejan de 
arti�cializar el suelo, nuestro patrimonio, bajo 
masas de ladrillo y hormigón, contradiciendo las 
recomendaciones de la Unión Europea y del 
Observatorio Español de Sostenibilidad.

El negocio del urbanismo está fuera de control. 
Nuestra Comunidad, en este momento, es un 
paraíso para los especuladores, para los corrup-
tos y para sus corruptores. La degradación de los 
servicios públicos, la destrucción del territorio, 
los precios abusivos de las viviendas, el agota-
miento de los recursos hídricos, se transforman 
en grandes bene�cios particulares para los 
amigos del poder. El proceso de transformación 
de suelo rústico para usos residenciales ha alcan-
zado un ritmo tan vertiginoso en nuestro territo-
rio que incluso ya comienza a preocupar a auto-
ridades y organismos de la Unión Europea. Están 
preocupados por el fondo y las formas. Por el 
fondo, preocupa hasta qué punto el modelo de 
crecimiento disperso y de ocupación desordena-
da y depredadora del territorio, especialmente en 
áreas litorales y periurbanas, se aleja de las direc-
trices europeas que apuestan por la gestión 
prudente del territorio y de los recursos y puede 
hipotecar el futuro. Y con las formas, por las 
evidencias que dejan pocas dudas acerca de la 
existencia de colusión de intereses, de confusión 
entre lo público y privado, de trá�co de in�uen-
cias, de utilización de información privilegiada 
para especular, de corrupción, en de�nitiva.

Las razones que ayudan a explicar este panorama 
son diversas. De una parte, existe una demanda 
solvente (nacional y comunitaria) de primera y 
segunda vivienda que encuentra un entorno y 
unas condiciones climáticas excelentes. Y de 
otra, existe una presión incontenible desde el 
mundo del negocio de la especulación para que 
los terrenos de uso agrícola, las huertas princi-
palmente, sean transformados para usos urbanos 
y residenciales. Esta situación evidencia la 
existencia de problemas estructurales que no 
tienen fácil solución.

Problemas que son consecuencia del agotamien-
to de un modelo productivo y de falta de criterio 
y de consenso acerca de alternativas de futuro. 
Ante este contexto inseguro y de crisis de secto-
res industriales tradicionales y del sector agríco-
la, el turismo y la construcción son los nuevos 
motores de la economía regional. Los propieta-
rios del suelo agrícola (de los que son agriculto-
res una minoría que probablemente serán los 
últimos en trabajar sus tierras) ven en la recali�-
cación del suelo la opción más rentable para 
obtener unos ingresos tan importantes como 
impensables. En esta situación, salvo que los 
poderes públicos delimiten espacios para ser 
conservados, les otorgue la cali�cación de bien 
público y establezca mecanismos de compensa-
ción y moderen su entrega al sector de la cons-
trucción que está anulando al resto de sectores 
económicos, el capital que debiera dedicarse a la 
modernización de la industria y de la agricultura 
para mantener el equilibrio sectorial que ha 
caracterizado a la economía valenciana está 
destinándose a la construcción y al turismo. Si 
todos nosotros y los poderes públicos no 

reaccionamos ante estas circunstancias y no 
cambiamos el modelo territorial con una visión 
de futuro y considerando el territorio como 
recurso, potenciando y conservando sus peculia-
ridades culturales, históricas, arquitectónicas y 
naturales, pero sin voluntad arcaizante sino 
adaptándose a las nuevas formas de vida y apro-
vechando estas nuevas formas y usos al servicio 
de ese patrimonio, paisaje, bien público, espacio 
de solidaridad y legado que garantice la sosteni-
bilidad ambiental, la e�ciencia funcional y la 
cohesión social, la batalla entre conservación o 
recali�cación es desigual y además está perdida.

Hay que recuperar el rigor de los planes genera-
les diseñados por los organismos públicos, dar 
solidez a las �nanzas de los ayuntamientos y 
exigir a los gobiernos autonómicos que ejerzan 
las atribuciones de disciplina urbanística que les 
otorga la ley. Así podremos conseguir el equili-
brio económico y demográ�co de nuestro entor-
no, no solo para su desarrollo armónico, sino 
también para su bienestar global. El sur de Fran-
cia también es Mediterráneo y no se produce esta 
inhibición.

Espero que tras los hechos expuestos todos y 
todas reaccionemos para conseguir un modo de 
vida sostenible, para satisfacer las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades; porque en determina-
das causas la mera abstención es culpable de no 
poder recti�car errores históricos.

¿Hay que construir todo el espacio/tierra que 
habitamos?



La vida, en su constante evolución, va situando a 
la sociedad, a las personas, en diferentes estratos, 
en nuevas y mejores condiciones de vida, pero 
inevitablemente con un costo muy importante: la 
pérdida de unas costumbres, unas celebraciones, 
que en el discurrir del tiempo, aun cuando se 
mantienen en el recuerdo, van perdiendo su 
esencia, su carisma, por cuanto el sentido queda 
totalmente fuera de lugar, fuera de contexto. 
Circunstancia que no ocurre en otras tradiciones 
que se conservan intactas, incluso más fortaleci-
das, por la sencillamente razón de que el tiempo 
y las costumbres no les afectan.

En el primero de los casos, encontramos a la 
“mona”, esa �esta popular que tanta relevancia 
tuvo muchos años atrás, por puntuales circuns-
tancias, y que hoy ha quedado prácticamente 
fuera de lugar, pese a que sigue latente en el 
recuerdo y en el calendario festivo, pero sin que 
conserve en absoluto ninguna de las circunstan-
cias que la hicieron tan popular y esperada, sobre 
todo para la juventud, por aquel especial sabor y 
aliciente que su celebración comportaba. Las 
costumbres, dentro de los comportamientos de 
la sociedad, han eliminado por completo, han 
dado al traste, con la ilusión que despertaba 
aquella celebración.

Remontándonos a más de medio siglo atrás, en 
los años de la posguerra, cuando los alimentos 
eran muy escasos en calidad y abundancia, la 
llegada de la “mona” constituía una ocasión 
estupenda para deleitarnos con unas meriendas 
suculentas, en las que no faltaba el “conill fregit”, 
la tortilla de patatas, la “fogaseta”, que si llevaba 
el huevo incluido se convertía en mona, y por 
descontado el pan, muy importante, tras unos 
años de sufrir el de “sivá”, “panís” o “centeno”. Me 
estoy re�riendo a los muchos años en que rigie-
ron las cartillas de abastecimiento. Con los años, 
se fue subsanando esta carencia y todo resultaba 
más normal. De todas formas, antes y después, la 
preparación de la merienda corría a cargo de las 
chicas, lo que no dejaba de ser un serio problema 
para muchas casas.
 
Pero no estribaba el meollo de la cuestión en la 
comida, sin dejar de ser un factor muy importan-
te, sino sobre todo y, ante todo, por la cita de 
chicos y chicas. Vamos a situamos en aquellas 
épocas, cuando los paseos de la juventud no 
alcanzaban más allá de la Corredora y la Glorie-
ta. Ni “pubs” ni “pabs”. La Corredora, según la 
temperatura, se llegaba hasta las Cuatro Esqui-
nas y altura del Carrer Ample, y la Glorieta se 
constituía en una auténtica noria, en que las 
chicas iban en la parte exterior, casi siempre en 

grupos de tres, y qué casualidad, la más guapa 
inevitablemente en el centro, y los chicos por el 
interior, pero en sentido adverso. Y ahí se forja-
ban los planes de la “mona”, en los días de 
Semana Santa.

En estos previos contactos, se organizaban las 
pandillas, “p’anar a menjar-mos la mona”, en las 
tardes del lunes y martes, posteriores al Domin-
go de Pascua -que no el de Resurrección, por 
cuanto el Señor resucitaba a las diez de la 
mañana del sábado de Gloria– en forma genera-
lizada, ya que por las mañanas se trabajaba, 
alargado a la tarde del miércoles para gente del 
comercio y estudiantes. Pero lo principal eran 
esos dos primeros días. Después, el lunes 
siguiente, San Vicente, que era y sigue siendo 
festivo, se celebraba toda una jornada de campo.

Así pues, una vez organizadas las nutridas pandi-
llas, chicos y chicas y “carabinas”, que eran los 
familiares mayores, naturalmente mujeres, que 
realizaban servicio de vigilancia, se escogía el 
lugar, en les “faenetes” de familiares o amigos, en 
su mayoría, o simplemente en la “planisa”, que 
era el campo libre. Imprescindible que les “faene-
tes” contaran con una era, para poder realizar los 
juegos. Con las meriendas en los correspondien-
tes capazos, que cogían por las asas las parejas 
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que se formaban, siempre a pie, se iniciaba la 
marcha hacia el lugar elegido, sin que faltaran los 
cánticos y las carreras, que sobre todo se prodi-
gaban a la vuelta.

Llegados al lugar, todo el mundo a las eras, para 
aprovechar las horas de luz. A formar ruedos y 
jugar al “gat y la gata”, al “pum”, a “roe la mola”, 
“agáchate”, a “Don Ignacio”, “salga usted”, hasta 
que la tarde iba cayendo y llegaba la hora de la 
merienda. Los más privilegiados, en las 
“porchás” de las faenetas, pero la mayoría en 
bancales, al borde de la acequia, donde se iban 
degustando las sabrosas viandas. Y como remate, 
“estrellar el ou”, naturalmente duro, en la cabeza 
de la persona elegida, siempre del sexo contrario. 
Se cantaban habaneras, y para despedimos del 
lugar, si era estable, el inevitable “Adiós con el 
corazón”.

Y ya en las sombras de la noche, de vuelta al 
pueblo, desde lugares que hoy constituyen el 
casco de la población, pero que entonces era muy 

lejos. De estos encuentros salían muchos noviaz-
gos, y aquellos intencionados roces en las carre-
ras, en los ruedos que se formaban a la altura de 
la farmacia de la Peña, en la Plaça de Baix, en la 
Glorieta, nos sabían a gloria, tanto a chicos como 
a chicas. La cosa terminaba en las terrazas de los 
bares, para tomar un refresco, o en las butacas de 
los cines, para quienes podíamos permitimos el 
lujo. Naturalmente, acompañados por la “carabi-
na”.

Sí, eran otros tiempos, eran otras costumbres, 
benditos ambos, que nos hacen recordar con 
auténtica melancolía aquellas entrañables 
celebraciones de la “mona”, que permitían a la 
juventud tomarse unas libertades, que ahora 
consideraríamos ridículas, pero que entonces 
eran el “no va más”, prodigando unos acerca-
mientos que en días fuera de las celebraciones 
estaban totalmente fuera de contexto. ¡Qué 
inocentes éramos! Pero cuánto partido sacába-
mos de una simple libertad.

En Març comencen a néixer les �ors
i a Maig tenim tot el color.

En Marzo empiezan a nacer las �ores
y en Mayo tenemos todo el color.

Ahora que estamos en primavera he querido 
empezar este escrito con uno de los muchos 
refranes que tenemos en nuestro refranero. 

Refrán elegido porque en corto tiempo dicha 
sentencia será prácticamente imposible que la 
podamos apreciar como algo cotidiano en nues-
tras vidas.

A continuación, voy a contextualizar, exponer y 
plantear posibles soluciones al hecho colectivo 
que les planteo y que espero que les clari�que el 
encabezamiento de mi escrito.

En este mundo globalizado, en que estamos 
inmersos, producto de un capitalismo en el que 
la especulación está por encima de la produc-
ción, donde la expansión de la economía de 
mercado, las nuevas tecnologías y los medios de 
transporte y comunicación han hecho de nuestro 
planeta un mundo interdependiente; mundo 
donde la economía de mercado penetra en todas 
las sociedades actuales, impregna la lógica de 
distintas formas de producción y modi�ca, 
sustancialmente, la vida de la gente. El capitalis-
mo feroz existente ha subordinado y transforma-
do, sino destruido, a su propia conveniencia 
sistemas económicos de características diferen-
tes, como es el caso del estilo de vida del mundo 
rural.

Así, en nuestro país, la evolución reciente de la 
agricultura se caracteriza por la desaparición de 
numerosas explotaciones agrarias, que viene 
acompañada de un incremento en la dimensión 
media de las existentes, que en el caso valenciano 
es más complicado por la distribución en peque-
ñas parcelas de la tierra. Y no todas las explota-
ciones agrarias están en condiciones para afron-
tar los requerimientos que impone el mercado. 
Los agricultores no producen ellos mismos los 
elementos materiales de su existencia, por lo que 
las condiciones de su reproducción se subordi-
nan a la lógica capitalista. No solo dependen del 

mercado para vender sus productos, sino 
también para producir. El acceso a nuevas técni-
cas agrícolas, la necesidad de créditos y la falta de 
control sobre los precios origina relaciones de 
dependencia respecto al capital industrial, �nan-
ciero o comercial. Así pues, el capitalismo sumi-
nistra a las explotaciones agrícolas las bases 
materiales necesarias para su existencia y 
domina sus condiciones de reproducción.

La globalización ha supuesto la implantación 
hegemónica del capitalismo como sistema 
económico y social y unas repercusiones ecológi-
cas negativas con las transformaciones de estos 
estilos de vida. Cambios que han puesto de 
mani�esto los nuevos desequilibrios que se han 
producido entre países y regiones (las zonas 
costeras se llenan de construcciones mientras los 
territorios del interior se despueblan), así como 
los problemas derivados del empobrecimiento y 
la degradación del medio ambiente. En este 
contexto debemos replantearnos el modelo de 
crecimiento ilimitado y buscar formas de desa-
rrollo sostenible, tanto desde un enfoque econó-
mico como social.

Dentro de esta expansión agresiva de la econo-
mía de mercado hay que situar el proceso de 
construcción de nuestro territorio que parece no 

tener �n, llegando, incluso, a mezclarse con el 
mundo del fútbol, aprovechándose de la entrega 
de la a�ción para acusar de “antipatriotas” a todo 
aquel que se oponga a sus intereses. Decenas de 
urbanizaciones, y un elevado número de proyec-
tos están a la espera de autorización, ocupan la 
franja costera y ya se han expandido hacia el 
interior destruyendo terrenos de huerta óptimos 
para el cultivo, por la composición de sus suelos 
y sus sistemas de regadío. Con una ocupación 
masiva del territorio que origina pérdida de 
calidad ambiental y urbana además de situacio-
nes de insostenibilidad en el desarrollo de las 
poblaciones. El Mediterráneo se ha convertido 
en un polo de atracción no solo para los españo-
les, sino para muchos europeos que acuden a 
instalarse en la zona en busca de un clima benig-
no. Pero en paralelo también crece la alarma ante 
la proliferación de proyectos que ocupan espa-
cios naturales irrepetibles de gran valor, que, en 
muchos casos, son de dudosa legalidad. Así, los 
planes de actuación integrada (PAI) y la Ley de 
Liberalización del Suelo han convertido en edi�-
cable cualquier parcela que no estuviera cali�ca-
da como “suelo rústico de especial protección”, 
permitiendo al agente urbanizador programar, al 
margen del plan general, enormes extensiones de 
territorio sin tener una sola propiedad en la zona 
y dictando costes y condiciones a los que allí 
habitan. De esta forma, mediante estos planes de 
actuación, les dejaban sin la casa que tenían o 
habían elegido y sin el proyecto de vida por el 
que habían trabajado.

Con estas agresiones “de la política del ladrillo” 
se reduce o se destruye nuestro espacio agrícola, 
cultural y patrimonial surgido alrededor de la 
huerta, agricultura de regadío que depende de 
canales y acequias construidas arti�cialmente 
para llevar agua a los campos de tierras fértiles, 
que además de ofrecernos formas excepcionales 
de trabajar la tierra (tipo de explotación, estruc-
tura de posesión de la tierra, pago de rentas o 
impuestos, mano de obra…), implica una 
manera de vivir (organización del grupo domés-
tico, construcciones, caminos, tecnologías, insti-
tuciones, ceremoniales…), de relacionarnos con 
la naturaleza, de posicionarnos ante el mundo, 
unas raíces culturales de excepcional riqueza, un 
lenguaje y el disfrutar de un espacio productivo y 
económico dinámico, con alimentos frescos, 
producidos en su propio espacio y de excelente 
calidad.

La huerta es un paisaje vivo y singular, de valor 
histórico, cultural, patrimonial, agrícola y ecoló-
gico, un conjunto armonioso de elementos, 
producto del saber de generaciones de labrado-
res, donde podemos descubrir la herencia de las 
diferentes culturas que en los últimos mil años la 
han ocupado y mantenido como un espacio 
productivo excepcionalmente fértil.

En Europa, el interés por las políticas territoria-
les es diferente según los países. En los del sur y 
el este, se prioriza el desarrollo, basado en la 
expansión urbana, mientras que en el centro y 
norte de Europa priorizan la ordenación del 
territorio y las acciones de conservación.

Los factores que en Europa contribuyen a incre-
mentar la presión urbana sobre el medio natural 
son la ampliación o mejora de la red de transpor-
te terrestre, la pérdida de importancia de la 
agricultura que servía de salvaguarda contra la 
urbanización y el incremento del nivel de vida 
asociado al aumento de la demanda de viviendas 
en entornos naturales bien dotados de servicios 
de todo tipo.

En el proceso urbanizador que sufre el entorno 
rural de las áreas urbanas in�uyen diversas estra-
tegias: la percepción y valoración de la presión 
urbana, las políticas de gestión del suelo, las 
perspectivas de desarrollo económico y las alian-
zas entre el mundo rural y urbano. El futuro de 
nuestras huertas está en función de que se favo-
rezcan unas u otras estrategias.

En la Comunidad Valenciana, el territorio que 
ocupa la huerta está soportando desde hace 
años, incrementándose sin precedentes en los 
últimos años, una fuerte y feroz presión urbana 
por parte de las ciudades cercanas a ellas. El 
proceso urbanizador se ha convertido en la 
fuente de ingresos más importante de muchos 
municipios y en una maquinaria formidable de 
hacer dinero fácil y rápido de muchos personajes 
públicos y privados del mundo de la especula-
ción. Esta política de construir sin límites está 
haciendo desaparecer, por el carácter irreversible 
de este proceso, multitud de espacios verdes muy 
valorados y necesarios para el desarrollo armó-
nico de la población. La di�cultad y falta de 
voluntad para crear corredores verdes o redes de 
parajes protegidos, junto con la descoordinación 
territorial entre municipios para gestionar el 

suelo de manera racional y con una perspectiva 
de futuro están haciendo desaparecer estos espa-
cios verdes periurbanos, tendencia contraria a lo 
que ocurre en los países del noroeste de Europa, 
cuyo objetivo es la conservación de tales espa-
cios.

Ante todo este panorama, conviene no olvidar 
que las previsiones apuntan hacia el manteni-
miento del sector de la construcción como uno 
de los ámbitos de la actividad económica con 
mayor proyección futura. Algunas estimaciones 
indican que las previsiones de crecimiento de 
nuevas viviendas para los próximos diez años 
podrían alcanzar los dos millones.

La huerta no dejará de estar amenazada hasta 
que los que nos gobiernan y los “personajes del 
ladrillo” no dejen de verla como un solar. En 
menos de 20 años, si no paramos las agresiones, 
la huerta será una postal o un recuerdo. Las 
ciudades y los municipios de su alrededor, 
aunque no han registrado un crecimiento de su 
población que lo justi�que, incluso teniendo 
miles de viviendas desocupadas, no dejan de 
arti�cializar el suelo, nuestro patrimonio, bajo 
masas de ladrillo y hormigón, contradiciendo las 
recomendaciones de la Unión Europea y del 
Observatorio Español de Sostenibilidad.

El negocio del urbanismo está fuera de control. 
Nuestra Comunidad, en este momento, es un 
paraíso para los especuladores, para los corrup-
tos y para sus corruptores. La degradación de los 
servicios públicos, la destrucción del territorio, 
los precios abusivos de las viviendas, el agota-
miento de los recursos hídricos, se transforman 
en grandes bene�cios particulares para los 
amigos del poder. El proceso de transformación 
de suelo rústico para usos residenciales ha alcan-
zado un ritmo tan vertiginoso en nuestro territo-
rio que incluso ya comienza a preocupar a auto-
ridades y organismos de la Unión Europea. Están 
preocupados por el fondo y las formas. Por el 
fondo, preocupa hasta qué punto el modelo de 
crecimiento disperso y de ocupación desordena-
da y depredadora del territorio, especialmente en 
áreas litorales y periurbanas, se aleja de las direc-
trices europeas que apuestan por la gestión 
prudente del territorio y de los recursos y puede 
hipotecar el futuro. Y con las formas, por las 
evidencias que dejan pocas dudas acerca de la 
existencia de colusión de intereses, de confusión 
entre lo público y privado, de trá�co de in�uen-
cias, de utilización de información privilegiada 
para especular, de corrupción, en de�nitiva.

Las razones que ayudan a explicar este panorama 
son diversas. De una parte, existe una demanda 
solvente (nacional y comunitaria) de primera y 
segunda vivienda que encuentra un entorno y 
unas condiciones climáticas excelentes. Y de 
otra, existe una presión incontenible desde el 
mundo del negocio de la especulación para que 
los terrenos de uso agrícola, las huertas princi-
palmente, sean transformados para usos urbanos 
y residenciales. Esta situación evidencia la 
existencia de problemas estructurales que no 
tienen fácil solución.

Problemas que son consecuencia del agotamien-
to de un modelo productivo y de falta de criterio 
y de consenso acerca de alternativas de futuro. 
Ante este contexto inseguro y de crisis de secto-
res industriales tradicionales y del sector agríco-
la, el turismo y la construcción son los nuevos 
motores de la economía regional. Los propieta-
rios del suelo agrícola (de los que son agriculto-
res una minoría que probablemente serán los 
últimos en trabajar sus tierras) ven en la recali�-
cación del suelo la opción más rentable para 
obtener unos ingresos tan importantes como 
impensables. En esta situación, salvo que los 
poderes públicos delimiten espacios para ser 
conservados, les otorgue la cali�cación de bien 
público y establezca mecanismos de compensa-
ción y moderen su entrega al sector de la cons-
trucción que está anulando al resto de sectores 
económicos, el capital que debiera dedicarse a la 
modernización de la industria y de la agricultura 
para mantener el equilibrio sectorial que ha 
caracterizado a la economía valenciana está 
destinándose a la construcción y al turismo. Si 
todos nosotros y los poderes públicos no 

reaccionamos ante estas circunstancias y no 
cambiamos el modelo territorial con una visión 
de futuro y considerando el territorio como 
recurso, potenciando y conservando sus peculia-
ridades culturales, históricas, arquitectónicas y 
naturales, pero sin voluntad arcaizante sino 
adaptándose a las nuevas formas de vida y apro-
vechando estas nuevas formas y usos al servicio 
de ese patrimonio, paisaje, bien público, espacio 
de solidaridad y legado que garantice la sosteni-
bilidad ambiental, la e�ciencia funcional y la 
cohesión social, la batalla entre conservación o 
recali�cación es desigual y además está perdida.

Hay que recuperar el rigor de los planes genera-
les diseñados por los organismos públicos, dar 
solidez a las �nanzas de los ayuntamientos y 
exigir a los gobiernos autonómicos que ejerzan 
las atribuciones de disciplina urbanística que les 
otorga la ley. Así podremos conseguir el equili-
brio económico y demográ�co de nuestro entor-
no, no solo para su desarrollo armónico, sino 
también para su bienestar global. El sur de Fran-
cia también es Mediterráneo y no se produce esta 
inhibición.

Espero que tras los hechos expuestos todos y 
todas reaccionemos para conseguir un modo de 
vida sostenible, para satisfacer las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades; porque en determina-
das causas la mera abstención es culpable de no 
poder recti�car errores históricos.

¿Hay que construir todo el espacio/tierra que 
habitamos?



ALUMNOS EN PRÁCTICAS
EL USO DOMÉSTICO DEL AGUA EN EL CAMPO

DE ELCHE, A TRAVÉS DE LOS MATERIALES
EXPUESTOS EN EL MUSEO

Clara Isabel Pérez Pérez
Licenciada en Historia, Orientación Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología

El agua es, fue y será un bien preciado para el 
hombre. Hasta la llegada del agua corriente y el 
alcantarillado, allá por la década de 1960, a las 
casas, ha sido necesario disponer en las viviendas 
de otros sistemas que permitieran la vida en 
lugares de condiciones diversas. Hoy día, acos-
tumbrados a abrir un grifo y disponer de ella a 

nuestro antojo, sin tener demasiado en cuenta 
que es un recurso limitado, damos menos impor-
tancia a su ahorro y derroche y carece de sentido 
la preocupación por su acopio para el uso 
doméstico, aunque sí somos más conscientes de 
que sigue habiendo necesidades de agua para el 
riego de los campos.
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No es posible hablar de los usos del agua sin 
comentar la arquitectura que su utilización ha 
generado. Pozos, aljibes, fuentes, canalizaciones, 
acueductos, balsas, son algunos ejemplos de las 
construcciones asociadas a la captación, distri-
bución y almacenamiento, que se pueden ver por 
los Campos de Elche.

A través de los materiales expuestos en el Museo 
Escolar de Puçol, podemos identi�car elementos 
de la cultura material que se han generado, a lo 
largo del tiempo, con los diversos usos del agua.

En la casa el agua se utiliza para beber, cocinar, la 
higiene personal, limpiar y lavar. También es 
necesaria para la dieta diaria de los animales de 
trabajo y en la cría de los animales de corral. Por 
otro lado, es indispensable para el riego de las 
tierras cultivadas.

En cada uno de los espacios recreados en la 
exposición, dedicados a la casa fundamental-
mente, podemos encontrar piezas asociadas al 
agua, de modo que recorreremos el Museo 
centrándonos en ellas y esperando ofrecer unas 
pinceladas que destaquen este importante aspec-
to de la vida cotidiana tradicional.

En la cocina podemos ver diversas formas y 
materiales de los envases utilizados para servir y 
beber el agua en la mesa y en la elaboración de 
alimentos: jarras de cerámica o vidrio, cántaros y 
cantareras. También podemos ver las piezas 
asociadas al uso de higiene en la cocina, re�ejado 
en el juego compuesto por el palanganero, la 
zafa, la jabonera y la jarra del agua. Suele ser en 
la cocina y despensa en donde se mantiene el 
agua, en algunos casos las casas tienen un aljibe, 
que recoge el agua de lluvia, en el que se puede 
extraer el agua directamente desde la cocina, 
para fregar la vajilla o para cocinar y beber, en 
otros casos el agua hay que acarrearla y almace-
narla en tinajas y cántaros, acomodados en 
cantareras de madera. En este espacio, todos los 
elementos mostrados pertenecen al uso diario de 
una vivienda y, por tanto, en él se muestra 
también una tabla de madera para lavar la ropa.
En el salón, las piezas mostradas pueden ser 
similares, de hecho, se muestra una extensa 
colección de jarras de agua en vidrio y cerámica 
o varios vasos de cristal, pero en general, los 

aparadores y vitrinas de los salones albergaban la 
vajilla que responde a un uso más restringido, 
reservado para las ocasiones o simplemente con 
un uso ornamental, con piezas de distinción, 
como puede ser el caso de los llamados botijos de 
novia, de los que se exhiben diversos ejemplares. 
También forman parte de esta recreación varias 
jarras de cristal y vasos decorados con diversos 
colores y formas, destacando que varias piezas 
son recuerdos de viajes, como un par de viajes en 
que se puede leer “Recuerdo de Torrevieja”. Unas 
piezas de incuestionable distinción son los depó-
sitos de depuración del agua para beber, piezas 
cerámicas de considerable tamaño, con un �ltro 
en su interior que mejora la calidad del agua, que 
se dispensa a través de un grifo.

En el dormitorio, el uso del agua se limita a la 
higiene personal, evidente a través de la exposi-
ción del lavabo, elaborado en madera y con 
espejo, con su salida de agua en la pila y su jarra. 
Además, en la mesilla de noche se muestra una 
botella y un vaso a juego, para calmar la sed de la 
noche o del enfermo.

En la zona del Museo dedicada a los vehículos de 
acarreo y transporte también encontramos una 
carretilla para el transporte de dos cántaros de 
agua.

En el espacio dedicado al lañador, podemos 
observar dos cocios, unas piezas utilizadas tanto 
para el remojo y lavado de la ropa como para la 
higiene personal, sobre todo muy utilizada con 
los pequeños de la casa.

En el patio del Museo podemos encontrar la 
reproducción de un pozo de agua, representativo 
de un sistema de captación de agua más utilizado 
en los campos de Elche, debido a la escasa 
profundidad de las aguas subterráneas, propia de 
las zonas de litoral. Asociado a esta construcción 
podemos ver los propios usos del agua del pozo, 
que extraída con un cubo y un sistema de polea 
discurre por diversas pilas, utilizadas como abre-
vadero de animales y espacio para lavar la ropa. 
Pero además del pozo, podemos ver distintas 
pilas de lavar ropa, abrevaderos de animales y 
una pieza de piedra utilizada como pasadera del 

agua canalizada de lluvia a un aljibe, que lleva un 
tapón para reconducir el agua hacia el mismo o 
hacia la calle, según interese almacenarla o no.

Como se ha podido ver, con la visita al Museo se 
pueden reconocer diversos usos domésticos del 
agua que, comparados con los actuales usos, 
pueden ayudar al visitante a comprender el 
modo de vida tradicional de Elche, su dependen-
cia y vínculos con el agua y las relaciones genera-
das a través de ella. Nos referimos a los usos de 
género del agua en la casa, en las tierras de labor, 
los actos sociales acaecidos junto a los pozos 
comunales, en las orillas del río a las que las 
mujeres acudían a lavar, etc.

A través de la visita al Museo se puede despertar 
en los visitantes el interés por conocer más 
profundamente la arquitectura del agua de los 
Campos de Elche, sus usos agrícolas y su relación 
con las producciones tradicionales del campo o 
el día a día de los habitantes de estos lugares. A 
través de su visita se puede viajar en el tiempo.

En Març comencen a néixer les �ors
i a Maig tenim tot el color.

En Marzo empiezan a nacer las �ores
y en Mayo tenemos todo el color.

Ahora que estamos en primavera he querido 
empezar este escrito con uno de los muchos 
refranes que tenemos en nuestro refranero. 

Refrán elegido porque en corto tiempo dicha 
sentencia será prácticamente imposible que la 
podamos apreciar como algo cotidiano en nues-
tras vidas.

A continuación, voy a contextualizar, exponer y 
plantear posibles soluciones al hecho colectivo 
que les planteo y que espero que les clari�que el 
encabezamiento de mi escrito.

En este mundo globalizado, en que estamos 
inmersos, producto de un capitalismo en el que 
la especulación está por encima de la produc-
ción, donde la expansión de la economía de 
mercado, las nuevas tecnologías y los medios de 
transporte y comunicación han hecho de nuestro 
planeta un mundo interdependiente; mundo 
donde la economía de mercado penetra en todas 
las sociedades actuales, impregna la lógica de 
distintas formas de producción y modi�ca, 
sustancialmente, la vida de la gente. El capitalis-
mo feroz existente ha subordinado y transforma-
do, sino destruido, a su propia conveniencia 
sistemas económicos de características diferen-
tes, como es el caso del estilo de vida del mundo 
rural.

Así, en nuestro país, la evolución reciente de la 
agricultura se caracteriza por la desaparición de 
numerosas explotaciones agrarias, que viene 
acompañada de un incremento en la dimensión 
media de las existentes, que en el caso valenciano 
es más complicado por la distribución en peque-
ñas parcelas de la tierra. Y no todas las explota-
ciones agrarias están en condiciones para afron-
tar los requerimientos que impone el mercado. 
Los agricultores no producen ellos mismos los 
elementos materiales de su existencia, por lo que 
las condiciones de su reproducción se subordi-
nan a la lógica capitalista. No solo dependen del 

mercado para vender sus productos, sino 
también para producir. El acceso a nuevas técni-
cas agrícolas, la necesidad de créditos y la falta de 
control sobre los precios origina relaciones de 
dependencia respecto al capital industrial, �nan-
ciero o comercial. Así pues, el capitalismo sumi-
nistra a las explotaciones agrícolas las bases 
materiales necesarias para su existencia y 
domina sus condiciones de reproducción.

La globalización ha supuesto la implantación 
hegemónica del capitalismo como sistema 
económico y social y unas repercusiones ecológi-
cas negativas con las transformaciones de estos 
estilos de vida. Cambios que han puesto de 
mani�esto los nuevos desequilibrios que se han 
producido entre países y regiones (las zonas 
costeras se llenan de construcciones mientras los 
territorios del interior se despueblan), así como 
los problemas derivados del empobrecimiento y 
la degradación del medio ambiente. En este 
contexto debemos replantearnos el modelo de 
crecimiento ilimitado y buscar formas de desa-
rrollo sostenible, tanto desde un enfoque econó-
mico como social.

Dentro de esta expansión agresiva de la econo-
mía de mercado hay que situar el proceso de 
construcción de nuestro territorio que parece no 

tener �n, llegando, incluso, a mezclarse con el 
mundo del fútbol, aprovechándose de la entrega 
de la a�ción para acusar de “antipatriotas” a todo 
aquel que se oponga a sus intereses. Decenas de 
urbanizaciones, y un elevado número de proyec-
tos están a la espera de autorización, ocupan la 
franja costera y ya se han expandido hacia el 
interior destruyendo terrenos de huerta óptimos 
para el cultivo, por la composición de sus suelos 
y sus sistemas de regadío. Con una ocupación 
masiva del territorio que origina pérdida de 
calidad ambiental y urbana además de situacio-
nes de insostenibilidad en el desarrollo de las 
poblaciones. El Mediterráneo se ha convertido 
en un polo de atracción no solo para los españo-
les, sino para muchos europeos que acuden a 
instalarse en la zona en busca de un clima benig-
no. Pero en paralelo también crece la alarma ante 
la proliferación de proyectos que ocupan espa-
cios naturales irrepetibles de gran valor, que, en 
muchos casos, son de dudosa legalidad. Así, los 
planes de actuación integrada (PAI) y la Ley de 
Liberalización del Suelo han convertido en edi�-
cable cualquier parcela que no estuviera cali�ca-
da como “suelo rústico de especial protección”, 
permitiendo al agente urbanizador programar, al 
margen del plan general, enormes extensiones de 
territorio sin tener una sola propiedad en la zona 
y dictando costes y condiciones a los que allí 
habitan. De esta forma, mediante estos planes de 
actuación, les dejaban sin la casa que tenían o 
habían elegido y sin el proyecto de vida por el 
que habían trabajado.

Con estas agresiones “de la política del ladrillo” 
se reduce o se destruye nuestro espacio agrícola, 
cultural y patrimonial surgido alrededor de la 
huerta, agricultura de regadío que depende de 
canales y acequias construidas arti�cialmente 
para llevar agua a los campos de tierras fértiles, 
que además de ofrecernos formas excepcionales 
de trabajar la tierra (tipo de explotación, estruc-
tura de posesión de la tierra, pago de rentas o 
impuestos, mano de obra…), implica una 
manera de vivir (organización del grupo domés-
tico, construcciones, caminos, tecnologías, insti-
tuciones, ceremoniales…), de relacionarnos con 
la naturaleza, de posicionarnos ante el mundo, 
unas raíces culturales de excepcional riqueza, un 
lenguaje y el disfrutar de un espacio productivo y 
económico dinámico, con alimentos frescos, 
producidos en su propio espacio y de excelente 
calidad.

La huerta es un paisaje vivo y singular, de valor 
histórico, cultural, patrimonial, agrícola y ecoló-
gico, un conjunto armonioso de elementos, 
producto del saber de generaciones de labrado-
res, donde podemos descubrir la herencia de las 
diferentes culturas que en los últimos mil años la 
han ocupado y mantenido como un espacio 
productivo excepcionalmente fértil.

En Europa, el interés por las políticas territoria-
les es diferente según los países. En los del sur y 
el este, se prioriza el desarrollo, basado en la 
expansión urbana, mientras que en el centro y 
norte de Europa priorizan la ordenación del 
territorio y las acciones de conservación.

Los factores que en Europa contribuyen a incre-
mentar la presión urbana sobre el medio natural 
son la ampliación o mejora de la red de transpor-
te terrestre, la pérdida de importancia de la 
agricultura que servía de salvaguarda contra la 
urbanización y el incremento del nivel de vida 
asociado al aumento de la demanda de viviendas 
en entornos naturales bien dotados de servicios 
de todo tipo.

En el proceso urbanizador que sufre el entorno 
rural de las áreas urbanas in�uyen diversas estra-
tegias: la percepción y valoración de la presión 
urbana, las políticas de gestión del suelo, las 
perspectivas de desarrollo económico y las alian-
zas entre el mundo rural y urbano. El futuro de 
nuestras huertas está en función de que se favo-
rezcan unas u otras estrategias.

En la Comunidad Valenciana, el territorio que 
ocupa la huerta está soportando desde hace 
años, incrementándose sin precedentes en los 
últimos años, una fuerte y feroz presión urbana 
por parte de las ciudades cercanas a ellas. El 
proceso urbanizador se ha convertido en la 
fuente de ingresos más importante de muchos 
municipios y en una maquinaria formidable de 
hacer dinero fácil y rápido de muchos personajes 
públicos y privados del mundo de la especula-
ción. Esta política de construir sin límites está 
haciendo desaparecer, por el carácter irreversible 
de este proceso, multitud de espacios verdes muy 
valorados y necesarios para el desarrollo armó-
nico de la población. La di�cultad y falta de 
voluntad para crear corredores verdes o redes de 
parajes protegidos, junto con la descoordinación 
territorial entre municipios para gestionar el 

suelo de manera racional y con una perspectiva 
de futuro están haciendo desaparecer estos espa-
cios verdes periurbanos, tendencia contraria a lo 
que ocurre en los países del noroeste de Europa, 
cuyo objetivo es la conservación de tales espa-
cios.

Ante todo este panorama, conviene no olvidar 
que las previsiones apuntan hacia el manteni-
miento del sector de la construcción como uno 
de los ámbitos de la actividad económica con 
mayor proyección futura. Algunas estimaciones 
indican que las previsiones de crecimiento de 
nuevas viviendas para los próximos diez años 
podrían alcanzar los dos millones.

La huerta no dejará de estar amenazada hasta 
que los que nos gobiernan y los “personajes del 
ladrillo” no dejen de verla como un solar. En 
menos de 20 años, si no paramos las agresiones, 
la huerta será una postal o un recuerdo. Las 
ciudades y los municipios de su alrededor, 
aunque no han registrado un crecimiento de su 
población que lo justi�que, incluso teniendo 
miles de viviendas desocupadas, no dejan de 
arti�cializar el suelo, nuestro patrimonio, bajo 
masas de ladrillo y hormigón, contradiciendo las 
recomendaciones de la Unión Europea y del 
Observatorio Español de Sostenibilidad.

El negocio del urbanismo está fuera de control. 
Nuestra Comunidad, en este momento, es un 
paraíso para los especuladores, para los corrup-
tos y para sus corruptores. La degradación de los 
servicios públicos, la destrucción del territorio, 
los precios abusivos de las viviendas, el agota-
miento de los recursos hídricos, se transforman 
en grandes bene�cios particulares para los 
amigos del poder. El proceso de transformación 
de suelo rústico para usos residenciales ha alcan-
zado un ritmo tan vertiginoso en nuestro territo-
rio que incluso ya comienza a preocupar a auto-
ridades y organismos de la Unión Europea. Están 
preocupados por el fondo y las formas. Por el 
fondo, preocupa hasta qué punto el modelo de 
crecimiento disperso y de ocupación desordena-
da y depredadora del territorio, especialmente en 
áreas litorales y periurbanas, se aleja de las direc-
trices europeas que apuestan por la gestión 
prudente del territorio y de los recursos y puede 
hipotecar el futuro. Y con las formas, por las 
evidencias que dejan pocas dudas acerca de la 
existencia de colusión de intereses, de confusión 
entre lo público y privado, de trá�co de in�uen-
cias, de utilización de información privilegiada 
para especular, de corrupción, en de�nitiva.

Las razones que ayudan a explicar este panorama 
son diversas. De una parte, existe una demanda 
solvente (nacional y comunitaria) de primera y 
segunda vivienda que encuentra un entorno y 
unas condiciones climáticas excelentes. Y de 
otra, existe una presión incontenible desde el 
mundo del negocio de la especulación para que 
los terrenos de uso agrícola, las huertas princi-
palmente, sean transformados para usos urbanos 
y residenciales. Esta situación evidencia la 
existencia de problemas estructurales que no 
tienen fácil solución.

Problemas que son consecuencia del agotamien-
to de un modelo productivo y de falta de criterio 
y de consenso acerca de alternativas de futuro. 
Ante este contexto inseguro y de crisis de secto-
res industriales tradicionales y del sector agríco-
la, el turismo y la construcción son los nuevos 
motores de la economía regional. Los propieta-
rios del suelo agrícola (de los que son agriculto-
res una minoría que probablemente serán los 
últimos en trabajar sus tierras) ven en la recali�-
cación del suelo la opción más rentable para 
obtener unos ingresos tan importantes como 
impensables. En esta situación, salvo que los 
poderes públicos delimiten espacios para ser 
conservados, les otorgue la cali�cación de bien 
público y establezca mecanismos de compensa-
ción y moderen su entrega al sector de la cons-
trucción que está anulando al resto de sectores 
económicos, el capital que debiera dedicarse a la 
modernización de la industria y de la agricultura 
para mantener el equilibrio sectorial que ha 
caracterizado a la economía valenciana está 
destinándose a la construcción y al turismo. Si 
todos nosotros y los poderes públicos no 

reaccionamos ante estas circunstancias y no 
cambiamos el modelo territorial con una visión 
de futuro y considerando el territorio como 
recurso, potenciando y conservando sus peculia-
ridades culturales, históricas, arquitectónicas y 
naturales, pero sin voluntad arcaizante sino 
adaptándose a las nuevas formas de vida y apro-
vechando estas nuevas formas y usos al servicio 
de ese patrimonio, paisaje, bien público, espacio 
de solidaridad y legado que garantice la sosteni-
bilidad ambiental, la e�ciencia funcional y la 
cohesión social, la batalla entre conservación o 
recali�cación es desigual y además está perdida.

Hay que recuperar el rigor de los planes genera-
les diseñados por los organismos públicos, dar 
solidez a las �nanzas de los ayuntamientos y 
exigir a los gobiernos autonómicos que ejerzan 
las atribuciones de disciplina urbanística que les 
otorga la ley. Así podremos conseguir el equili-
brio económico y demográ�co de nuestro entor-
no, no solo para su desarrollo armónico, sino 
también para su bienestar global. El sur de Fran-
cia también es Mediterráneo y no se produce esta 
inhibición.

Espero que tras los hechos expuestos todos y 
todas reaccionemos para conseguir un modo de 
vida sostenible, para satisfacer las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades; porque en determina-
das causas la mera abstención es culpable de no 
poder recti�car errores históricos.

¿Hay que construir todo el espacio/tierra que 
habitamos?



El agua es, fue y será un bien preciado para el 
hombre. Hasta la llegada del agua corriente y el 
alcantarillado, allá por la década de 1960, a las 
casas, ha sido necesario disponer en las viviendas 
de otros sistemas que permitieran la vida en 
lugares de condiciones diversas. Hoy día, acos-
tumbrados a abrir un grifo y disponer de ella a 

nuestro antojo, sin tener demasiado en cuenta 
que es un recurso limitado, damos menos impor-
tancia a su ahorro y derroche y carece de sentido 
la preocupación por su acopio para el uso 
doméstico, aunque sí somos más conscientes de 
que sigue habiendo necesidades de agua para el 
riego de los campos.

El Setiet

116

No es posible hablar de los usos del agua sin 
comentar la arquitectura que su utilización ha 
generado. Pozos, aljibes, fuentes, canalizaciones, 
acueductos, balsas, son algunos ejemplos de las 
construcciones asociadas a la captación, distri-
bución y almacenamiento, que se pueden ver por 
los Campos de Elche.

A través de los materiales expuestos en el Museo 
Escolar de Puçol, podemos identi�car elementos 
de la cultura material que se han generado, a lo 
largo del tiempo, con los diversos usos del agua.

En la casa el agua se utiliza para beber, cocinar, la 
higiene personal, limpiar y lavar. También es 
necesaria para la dieta diaria de los animales de 
trabajo y en la cría de los animales de corral. Por 
otro lado, es indispensable para el riego de las 
tierras cultivadas.

En cada uno de los espacios recreados en la 
exposición, dedicados a la casa fundamental-
mente, podemos encontrar piezas asociadas al 
agua, de modo que recorreremos el Museo 
centrándonos en ellas y esperando ofrecer unas 
pinceladas que destaquen este importante aspec-
to de la vida cotidiana tradicional.

En la cocina podemos ver diversas formas y 
materiales de los envases utilizados para servir y 
beber el agua en la mesa y en la elaboración de 
alimentos: jarras de cerámica o vidrio, cántaros y 
cantareras. También podemos ver las piezas 
asociadas al uso de higiene en la cocina, re�ejado 
en el juego compuesto por el palanganero, la 
zafa, la jabonera y la jarra del agua. Suele ser en 
la cocina y despensa en donde se mantiene el 
agua, en algunos casos las casas tienen un aljibe, 
que recoge el agua de lluvia, en el que se puede 
extraer el agua directamente desde la cocina, 
para fregar la vajilla o para cocinar y beber, en 
otros casos el agua hay que acarrearla y almace-
narla en tinajas y cántaros, acomodados en 
cantareras de madera. En este espacio, todos los 
elementos mostrados pertenecen al uso diario de 
una vivienda y, por tanto, en él se muestra 
también una tabla de madera para lavar la ropa.
En el salón, las piezas mostradas pueden ser 
similares, de hecho, se muestra una extensa 
colección de jarras de agua en vidrio y cerámica 
o varios vasos de cristal, pero en general, los 

aparadores y vitrinas de los salones albergaban la 
vajilla que responde a un uso más restringido, 
reservado para las ocasiones o simplemente con 
un uso ornamental, con piezas de distinción, 
como puede ser el caso de los llamados botijos de 
novia, de los que se exhiben diversos ejemplares. 
También forman parte de esta recreación varias 
jarras de cristal y vasos decorados con diversos 
colores y formas, destacando que varias piezas 
son recuerdos de viajes, como un par de viajes en 
que se puede leer “Recuerdo de Torrevieja”. Unas 
piezas de incuestionable distinción son los depó-
sitos de depuración del agua para beber, piezas 
cerámicas de considerable tamaño, con un �ltro 
en su interior que mejora la calidad del agua, que 
se dispensa a través de un grifo.

En el dormitorio, el uso del agua se limita a la 
higiene personal, evidente a través de la exposi-
ción del lavabo, elaborado en madera y con 
espejo, con su salida de agua en la pila y su jarra. 
Además, en la mesilla de noche se muestra una 
botella y un vaso a juego, para calmar la sed de la 
noche o del enfermo.

En la zona del Museo dedicada a los vehículos de 
acarreo y transporte también encontramos una 
carretilla para el transporte de dos cántaros de 
agua.

En el espacio dedicado al lañador, podemos 
observar dos cocios, unas piezas utilizadas tanto 
para el remojo y lavado de la ropa como para la 
higiene personal, sobre todo muy utilizada con 
los pequeños de la casa.

En el patio del Museo podemos encontrar la 
reproducción de un pozo de agua, representativo 
de un sistema de captación de agua más utilizado 
en los campos de Elche, debido a la escasa 
profundidad de las aguas subterráneas, propia de 
las zonas de litoral. Asociado a esta construcción 
podemos ver los propios usos del agua del pozo, 
que extraída con un cubo y un sistema de polea 
discurre por diversas pilas, utilizadas como abre-
vadero de animales y espacio para lavar la ropa. 
Pero además del pozo, podemos ver distintas 
pilas de lavar ropa, abrevaderos de animales y 
una pieza de piedra utilizada como pasadera del 

agua canalizada de lluvia a un aljibe, que lleva un 
tapón para reconducir el agua hacia el mismo o 
hacia la calle, según interese almacenarla o no.

Como se ha podido ver, con la visita al Museo se 
pueden reconocer diversos usos domésticos del 
agua que, comparados con los actuales usos, 
pueden ayudar al visitante a comprender el 
modo de vida tradicional de Elche, su dependen-
cia y vínculos con el agua y las relaciones genera-
das a través de ella. Nos referimos a los usos de 
género del agua en la casa, en las tierras de labor, 
los actos sociales acaecidos junto a los pozos 
comunales, en las orillas del río a las que las 
mujeres acudían a lavar, etc.

A través de la visita al Museo se puede despertar 
en los visitantes el interés por conocer más 
profundamente la arquitectura del agua de los 
Campos de Elche, sus usos agrícolas y su relación 
con las producciones tradicionales del campo o 
el día a día de los habitantes de estos lugares. A 
través de su visita se puede viajar en el tiempo.

En Març comencen a néixer les �ors
i a Maig tenim tot el color.

En Marzo empiezan a nacer las �ores
y en Mayo tenemos todo el color.

Ahora que estamos en primavera he querido 
empezar este escrito con uno de los muchos 
refranes que tenemos en nuestro refranero. 

Refrán elegido porque en corto tiempo dicha 
sentencia será prácticamente imposible que la 
podamos apreciar como algo cotidiano en nues-
tras vidas.

A continuación, voy a contextualizar, exponer y 
plantear posibles soluciones al hecho colectivo 
que les planteo y que espero que les clari�que el 
encabezamiento de mi escrito.

En este mundo globalizado, en que estamos 
inmersos, producto de un capitalismo en el que 
la especulación está por encima de la produc-
ción, donde la expansión de la economía de 
mercado, las nuevas tecnologías y los medios de 
transporte y comunicación han hecho de nuestro 
planeta un mundo interdependiente; mundo 
donde la economía de mercado penetra en todas 
las sociedades actuales, impregna la lógica de 
distintas formas de producción y modi�ca, 
sustancialmente, la vida de la gente. El capitalis-
mo feroz existente ha subordinado y transforma-
do, sino destruido, a su propia conveniencia 
sistemas económicos de características diferen-
tes, como es el caso del estilo de vida del mundo 
rural.

Así, en nuestro país, la evolución reciente de la 
agricultura se caracteriza por la desaparición de 
numerosas explotaciones agrarias, que viene 
acompañada de un incremento en la dimensión 
media de las existentes, que en el caso valenciano 
es más complicado por la distribución en peque-
ñas parcelas de la tierra. Y no todas las explota-
ciones agrarias están en condiciones para afron-
tar los requerimientos que impone el mercado. 
Los agricultores no producen ellos mismos los 
elementos materiales de su existencia, por lo que 
las condiciones de su reproducción se subordi-
nan a la lógica capitalista. No solo dependen del 

mercado para vender sus productos, sino 
también para producir. El acceso a nuevas técni-
cas agrícolas, la necesidad de créditos y la falta de 
control sobre los precios origina relaciones de 
dependencia respecto al capital industrial, �nan-
ciero o comercial. Así pues, el capitalismo sumi-
nistra a las explotaciones agrícolas las bases 
materiales necesarias para su existencia y 
domina sus condiciones de reproducción.

La globalización ha supuesto la implantación 
hegemónica del capitalismo como sistema 
económico y social y unas repercusiones ecológi-
cas negativas con las transformaciones de estos 
estilos de vida. Cambios que han puesto de 
mani�esto los nuevos desequilibrios que se han 
producido entre países y regiones (las zonas 
costeras se llenan de construcciones mientras los 
territorios del interior se despueblan), así como 
los problemas derivados del empobrecimiento y 
la degradación del medio ambiente. En este 
contexto debemos replantearnos el modelo de 
crecimiento ilimitado y buscar formas de desa-
rrollo sostenible, tanto desde un enfoque econó-
mico como social.

Dentro de esta expansión agresiva de la econo-
mía de mercado hay que situar el proceso de 
construcción de nuestro territorio que parece no 

tener �n, llegando, incluso, a mezclarse con el 
mundo del fútbol, aprovechándose de la entrega 
de la a�ción para acusar de “antipatriotas” a todo 
aquel que se oponga a sus intereses. Decenas de 
urbanizaciones, y un elevado número de proyec-
tos están a la espera de autorización, ocupan la 
franja costera y ya se han expandido hacia el 
interior destruyendo terrenos de huerta óptimos 
para el cultivo, por la composición de sus suelos 
y sus sistemas de regadío. Con una ocupación 
masiva del territorio que origina pérdida de 
calidad ambiental y urbana además de situacio-
nes de insostenibilidad en el desarrollo de las 
poblaciones. El Mediterráneo se ha convertido 
en un polo de atracción no solo para los españo-
les, sino para muchos europeos que acuden a 
instalarse en la zona en busca de un clima benig-
no. Pero en paralelo también crece la alarma ante 
la proliferación de proyectos que ocupan espa-
cios naturales irrepetibles de gran valor, que, en 
muchos casos, son de dudosa legalidad. Así, los 
planes de actuación integrada (PAI) y la Ley de 
Liberalización del Suelo han convertido en edi�-
cable cualquier parcela que no estuviera cali�ca-
da como “suelo rústico de especial protección”, 
permitiendo al agente urbanizador programar, al 
margen del plan general, enormes extensiones de 
territorio sin tener una sola propiedad en la zona 
y dictando costes y condiciones a los que allí 
habitan. De esta forma, mediante estos planes de 
actuación, les dejaban sin la casa que tenían o 
habían elegido y sin el proyecto de vida por el 
que habían trabajado.

Con estas agresiones “de la política del ladrillo” 
se reduce o se destruye nuestro espacio agrícola, 
cultural y patrimonial surgido alrededor de la 
huerta, agricultura de regadío que depende de 
canales y acequias construidas arti�cialmente 
para llevar agua a los campos de tierras fértiles, 
que además de ofrecernos formas excepcionales 
de trabajar la tierra (tipo de explotación, estruc-
tura de posesión de la tierra, pago de rentas o 
impuestos, mano de obra…), implica una 
manera de vivir (organización del grupo domés-
tico, construcciones, caminos, tecnologías, insti-
tuciones, ceremoniales…), de relacionarnos con 
la naturaleza, de posicionarnos ante el mundo, 
unas raíces culturales de excepcional riqueza, un 
lenguaje y el disfrutar de un espacio productivo y 
económico dinámico, con alimentos frescos, 
producidos en su propio espacio y de excelente 
calidad.

La huerta es un paisaje vivo y singular, de valor 
histórico, cultural, patrimonial, agrícola y ecoló-
gico, un conjunto armonioso de elementos, 
producto del saber de generaciones de labrado-
res, donde podemos descubrir la herencia de las 
diferentes culturas que en los últimos mil años la 
han ocupado y mantenido como un espacio 
productivo excepcionalmente fértil.

En Europa, el interés por las políticas territoria-
les es diferente según los países. En los del sur y 
el este, se prioriza el desarrollo, basado en la 
expansión urbana, mientras que en el centro y 
norte de Europa priorizan la ordenación del 
territorio y las acciones de conservación.

Los factores que en Europa contribuyen a incre-
mentar la presión urbana sobre el medio natural 
son la ampliación o mejora de la red de transpor-
te terrestre, la pérdida de importancia de la 
agricultura que servía de salvaguarda contra la 
urbanización y el incremento del nivel de vida 
asociado al aumento de la demanda de viviendas 
en entornos naturales bien dotados de servicios 
de todo tipo.

En el proceso urbanizador que sufre el entorno 
rural de las áreas urbanas in�uyen diversas estra-
tegias: la percepción y valoración de la presión 
urbana, las políticas de gestión del suelo, las 
perspectivas de desarrollo económico y las alian-
zas entre el mundo rural y urbano. El futuro de 
nuestras huertas está en función de que se favo-
rezcan unas u otras estrategias.

En la Comunidad Valenciana, el territorio que 
ocupa la huerta está soportando desde hace 
años, incrementándose sin precedentes en los 
últimos años, una fuerte y feroz presión urbana 
por parte de las ciudades cercanas a ellas. El 
proceso urbanizador se ha convertido en la 
fuente de ingresos más importante de muchos 
municipios y en una maquinaria formidable de 
hacer dinero fácil y rápido de muchos personajes 
públicos y privados del mundo de la especula-
ción. Esta política de construir sin límites está 
haciendo desaparecer, por el carácter irreversible 
de este proceso, multitud de espacios verdes muy 
valorados y necesarios para el desarrollo armó-
nico de la población. La di�cultad y falta de 
voluntad para crear corredores verdes o redes de 
parajes protegidos, junto con la descoordinación 
territorial entre municipios para gestionar el 

suelo de manera racional y con una perspectiva 
de futuro están haciendo desaparecer estos espa-
cios verdes periurbanos, tendencia contraria a lo 
que ocurre en los países del noroeste de Europa, 
cuyo objetivo es la conservación de tales espa-
cios.

Ante todo este panorama, conviene no olvidar 
que las previsiones apuntan hacia el manteni-
miento del sector de la construcción como uno 
de los ámbitos de la actividad económica con 
mayor proyección futura. Algunas estimaciones 
indican que las previsiones de crecimiento de 
nuevas viviendas para los próximos diez años 
podrían alcanzar los dos millones.

La huerta no dejará de estar amenazada hasta 
que los que nos gobiernan y los “personajes del 
ladrillo” no dejen de verla como un solar. En 
menos de 20 años, si no paramos las agresiones, 
la huerta será una postal o un recuerdo. Las 
ciudades y los municipios de su alrededor, 
aunque no han registrado un crecimiento de su 
población que lo justi�que, incluso teniendo 
miles de viviendas desocupadas, no dejan de 
arti�cializar el suelo, nuestro patrimonio, bajo 
masas de ladrillo y hormigón, contradiciendo las 
recomendaciones de la Unión Europea y del 
Observatorio Español de Sostenibilidad.

El negocio del urbanismo está fuera de control. 
Nuestra Comunidad, en este momento, es un 
paraíso para los especuladores, para los corrup-
tos y para sus corruptores. La degradación de los 
servicios públicos, la destrucción del territorio, 
los precios abusivos de las viviendas, el agota-
miento de los recursos hídricos, se transforman 
en grandes bene�cios particulares para los 
amigos del poder. El proceso de transformación 
de suelo rústico para usos residenciales ha alcan-
zado un ritmo tan vertiginoso en nuestro territo-
rio que incluso ya comienza a preocupar a auto-
ridades y organismos de la Unión Europea. Están 
preocupados por el fondo y las formas. Por el 
fondo, preocupa hasta qué punto el modelo de 
crecimiento disperso y de ocupación desordena-
da y depredadora del territorio, especialmente en 
áreas litorales y periurbanas, se aleja de las direc-
trices europeas que apuestan por la gestión 
prudente del territorio y de los recursos y puede 
hipotecar el futuro. Y con las formas, por las 
evidencias que dejan pocas dudas acerca de la 
existencia de colusión de intereses, de confusión 
entre lo público y privado, de trá�co de in�uen-
cias, de utilización de información privilegiada 
para especular, de corrupción, en de�nitiva.

Las razones que ayudan a explicar este panorama 
son diversas. De una parte, existe una demanda 
solvente (nacional y comunitaria) de primera y 
segunda vivienda que encuentra un entorno y 
unas condiciones climáticas excelentes. Y de 
otra, existe una presión incontenible desde el 
mundo del negocio de la especulación para que 
los terrenos de uso agrícola, las huertas princi-
palmente, sean transformados para usos urbanos 
y residenciales. Esta situación evidencia la 
existencia de problemas estructurales que no 
tienen fácil solución.

Problemas que son consecuencia del agotamien-
to de un modelo productivo y de falta de criterio 
y de consenso acerca de alternativas de futuro. 
Ante este contexto inseguro y de crisis de secto-
res industriales tradicionales y del sector agríco-
la, el turismo y la construcción son los nuevos 
motores de la economía regional. Los propieta-
rios del suelo agrícola (de los que son agriculto-
res una minoría que probablemente serán los 
últimos en trabajar sus tierras) ven en la recali�-
cación del suelo la opción más rentable para 
obtener unos ingresos tan importantes como 
impensables. En esta situación, salvo que los 
poderes públicos delimiten espacios para ser 
conservados, les otorgue la cali�cación de bien 
público y establezca mecanismos de compensa-
ción y moderen su entrega al sector de la cons-
trucción que está anulando al resto de sectores 
económicos, el capital que debiera dedicarse a la 
modernización de la industria y de la agricultura 
para mantener el equilibrio sectorial que ha 
caracterizado a la economía valenciana está 
destinándose a la construcción y al turismo. Si 
todos nosotros y los poderes públicos no 

reaccionamos ante estas circunstancias y no 
cambiamos el modelo territorial con una visión 
de futuro y considerando el territorio como 
recurso, potenciando y conservando sus peculia-
ridades culturales, históricas, arquitectónicas y 
naturales, pero sin voluntad arcaizante sino 
adaptándose a las nuevas formas de vida y apro-
vechando estas nuevas formas y usos al servicio 
de ese patrimonio, paisaje, bien público, espacio 
de solidaridad y legado que garantice la sosteni-
bilidad ambiental, la e�ciencia funcional y la 
cohesión social, la batalla entre conservación o 
recali�cación es desigual y además está perdida.

Hay que recuperar el rigor de los planes genera-
les diseñados por los organismos públicos, dar 
solidez a las �nanzas de los ayuntamientos y 
exigir a los gobiernos autonómicos que ejerzan 
las atribuciones de disciplina urbanística que les 
otorga la ley. Así podremos conseguir el equili-
brio económico y demográ�co de nuestro entor-
no, no solo para su desarrollo armónico, sino 
también para su bienestar global. El sur de Fran-
cia también es Mediterráneo y no se produce esta 
inhibición.

Espero que tras los hechos expuestos todos y 
todas reaccionemos para conseguir un modo de 
vida sostenible, para satisfacer las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades; porque en determina-
das causas la mera abstención es culpable de no 
poder recti�car errores históricos.

¿Hay que construir todo el espacio/tierra que 
habitamos?



El agua es, fue y será un bien preciado para el 
hombre. Hasta la llegada del agua corriente y el 
alcantarillado, allá por la década de 1960, a las 
casas, ha sido necesario disponer en las viviendas 
de otros sistemas que permitieran la vida en 
lugares de condiciones diversas. Hoy día, acos-
tumbrados a abrir un grifo y disponer de ella a 

nuestro antojo, sin tener demasiado en cuenta 
que es un recurso limitado, damos menos impor-
tancia a su ahorro y derroche y carece de sentido 
la preocupación por su acopio para el uso 
doméstico, aunque sí somos más conscientes de 
que sigue habiendo necesidades de agua para el 
riego de los campos.

No es posible hablar de los usos del agua sin 
comentar la arquitectura que su utilización ha 
generado. Pozos, aljibes, fuentes, canalizaciones, 
acueductos, balsas, son algunos ejemplos de las 
construcciones asociadas a la captación, distri-
bución y almacenamiento, que se pueden ver por 
los Campos de Elche.

A través de los materiales expuestos en el Museo 
Escolar de Puçol, podemos identi�car elementos 
de la cultura material que se han generado, a lo 
largo del tiempo, con los diversos usos del agua.

En la casa el agua se utiliza para beber, cocinar, la 
higiene personal, limpiar y lavar. También es 
necesaria para la dieta diaria de los animales de 
trabajo y en la cría de los animales de corral. Por 
otro lado, es indispensable para el riego de las 
tierras cultivadas.

En cada uno de los espacios recreados en la 
exposición, dedicados a la casa fundamental-
mente, podemos encontrar piezas asociadas al 
agua, de modo que recorreremos el Museo 
centrándonos en ellas y esperando ofrecer unas 
pinceladas que destaquen este importante aspec-
to de la vida cotidiana tradicional.

En la cocina podemos ver diversas formas y 
materiales de los envases utilizados para servir y 
beber el agua en la mesa y en la elaboración de 
alimentos: jarras de cerámica o vidrio, cántaros y 
cantareras. También podemos ver las piezas 
asociadas al uso de higiene en la cocina, re�ejado 
en el juego compuesto por el palanganero, la 
zafa, la jabonera y la jarra del agua. Suele ser en 
la cocina y despensa en donde se mantiene el 
agua, en algunos casos las casas tienen un aljibe, 
que recoge el agua de lluvia, en el que se puede 
extraer el agua directamente desde la cocina, 
para fregar la vajilla o para cocinar y beber, en 
otros casos el agua hay que acarrearla y almace-
narla en tinajas y cántaros, acomodados en 
cantareras de madera. En este espacio, todos los 
elementos mostrados pertenecen al uso diario de 
una vivienda y, por tanto, en él se muestra 
también una tabla de madera para lavar la ropa.
En el salón, las piezas mostradas pueden ser 
similares, de hecho, se muestra una extensa 
colección de jarras de agua en vidrio y cerámica 
o varios vasos de cristal, pero en general, los 

aparadores y vitrinas de los salones albergaban la 
vajilla que responde a un uso más restringido, 
reservado para las ocasiones o simplemente con 
un uso ornamental, con piezas de distinción, 
como puede ser el caso de los llamados botijos de 
novia, de los que se exhiben diversos ejemplares. 
También forman parte de esta recreación varias 
jarras de cristal y vasos decorados con diversos 
colores y formas, destacando que varias piezas 
son recuerdos de viajes, como un par de viajes en 
que se puede leer “Recuerdo de Torrevieja”. Unas 
piezas de incuestionable distinción son los depó-
sitos de depuración del agua para beber, piezas 
cerámicas de considerable tamaño, con un �ltro 
en su interior que mejora la calidad del agua, que 
se dispensa a través de un grifo.

En el dormitorio, el uso del agua se limita a la 
higiene personal, evidente a través de la exposi-
ción del lavabo, elaborado en madera y con 
espejo, con su salida de agua en la pila y su jarra. 
Además, en la mesilla de noche se muestra una 
botella y un vaso a juego, para calmar la sed de la 
noche o del enfermo.
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En la zona del Museo dedicada a los vehículos de 
acarreo y transporte también encontramos una 
carretilla para el transporte de dos cántaros de 
agua.

En el espacio dedicado al lañador, podemos 
observar dos cocios, unas piezas utilizadas tanto 
para el remojo y lavado de la ropa como para la 
higiene personal, sobre todo muy utilizada con 
los pequeños de la casa.

En el patio del Museo podemos encontrar la 
reproducción de un pozo de agua, representativo 
de un sistema de captación de agua más utilizado 
en los campos de Elche, debido a la escasa 
profundidad de las aguas subterráneas, propia de 
las zonas de litoral. Asociado a esta construcción 
podemos ver los propios usos del agua del pozo, 
que extraída con un cubo y un sistema de polea 
discurre por diversas pilas, utilizadas como abre-
vadero de animales y espacio para lavar la ropa. 
Pero además del pozo, podemos ver distintas 
pilas de lavar ropa, abrevaderos de animales y 
una pieza de piedra utilizada como pasadera del 

agua canalizada de lluvia a un aljibe, que lleva un 
tapón para reconducir el agua hacia el mismo o 
hacia la calle, según interese almacenarla o no.

Como se ha podido ver, con la visita al Museo se 
pueden reconocer diversos usos domésticos del 
agua que, comparados con los actuales usos, 
pueden ayudar al visitante a comprender el 
modo de vida tradicional de Elche, su dependen-
cia y vínculos con el agua y las relaciones genera-
das a través de ella. Nos referimos a los usos de 
género del agua en la casa, en las tierras de labor, 
los actos sociales acaecidos junto a los pozos 
comunales, en las orillas del río a las que las 
mujeres acudían a lavar, etc.

A través de la visita al Museo se puede despertar 
en los visitantes el interés por conocer más 
profundamente la arquitectura del agua de los 
Campos de Elche, sus usos agrícolas y su relación 
con las producciones tradicionales del campo o 
el día a día de los habitantes de estos lugares. A 
través de su visita se puede viajar en el tiempo.

En Març comencen a néixer les �ors
i a Maig tenim tot el color.

En Marzo empiezan a nacer las �ores
y en Mayo tenemos todo el color.

Ahora que estamos en primavera he querido 
empezar este escrito con uno de los muchos 
refranes que tenemos en nuestro refranero. 

Refrán elegido porque en corto tiempo dicha 
sentencia será prácticamente imposible que la 
podamos apreciar como algo cotidiano en nues-
tras vidas.

A continuación, voy a contextualizar, exponer y 
plantear posibles soluciones al hecho colectivo 
que les planteo y que espero que les clari�que el 
encabezamiento de mi escrito.

En este mundo globalizado, en que estamos 
inmersos, producto de un capitalismo en el que 
la especulación está por encima de la produc-
ción, donde la expansión de la economía de 
mercado, las nuevas tecnologías y los medios de 
transporte y comunicación han hecho de nuestro 
planeta un mundo interdependiente; mundo 
donde la economía de mercado penetra en todas 
las sociedades actuales, impregna la lógica de 
distintas formas de producción y modi�ca, 
sustancialmente, la vida de la gente. El capitalis-
mo feroz existente ha subordinado y transforma-
do, sino destruido, a su propia conveniencia 
sistemas económicos de características diferen-
tes, como es el caso del estilo de vida del mundo 
rural.

Así, en nuestro país, la evolución reciente de la 
agricultura se caracteriza por la desaparición de 
numerosas explotaciones agrarias, que viene 
acompañada de un incremento en la dimensión 
media de las existentes, que en el caso valenciano 
es más complicado por la distribución en peque-
ñas parcelas de la tierra. Y no todas las explota-
ciones agrarias están en condiciones para afron-
tar los requerimientos que impone el mercado. 
Los agricultores no producen ellos mismos los 
elementos materiales de su existencia, por lo que 
las condiciones de su reproducción se subordi-
nan a la lógica capitalista. No solo dependen del 

mercado para vender sus productos, sino 
también para producir. El acceso a nuevas técni-
cas agrícolas, la necesidad de créditos y la falta de 
control sobre los precios origina relaciones de 
dependencia respecto al capital industrial, �nan-
ciero o comercial. Así pues, el capitalismo sumi-
nistra a las explotaciones agrícolas las bases 
materiales necesarias para su existencia y 
domina sus condiciones de reproducción.

La globalización ha supuesto la implantación 
hegemónica del capitalismo como sistema 
económico y social y unas repercusiones ecológi-
cas negativas con las transformaciones de estos 
estilos de vida. Cambios que han puesto de 
mani�esto los nuevos desequilibrios que se han 
producido entre países y regiones (las zonas 
costeras se llenan de construcciones mientras los 
territorios del interior se despueblan), así como 
los problemas derivados del empobrecimiento y 
la degradación del medio ambiente. En este 
contexto debemos replantearnos el modelo de 
crecimiento ilimitado y buscar formas de desa-
rrollo sostenible, tanto desde un enfoque econó-
mico como social.

Dentro de esta expansión agresiva de la econo-
mía de mercado hay que situar el proceso de 
construcción de nuestro territorio que parece no 

tener �n, llegando, incluso, a mezclarse con el 
mundo del fútbol, aprovechándose de la entrega 
de la a�ción para acusar de “antipatriotas” a todo 
aquel que se oponga a sus intereses. Decenas de 
urbanizaciones, y un elevado número de proyec-
tos están a la espera de autorización, ocupan la 
franja costera y ya se han expandido hacia el 
interior destruyendo terrenos de huerta óptimos 
para el cultivo, por la composición de sus suelos 
y sus sistemas de regadío. Con una ocupación 
masiva del territorio que origina pérdida de 
calidad ambiental y urbana además de situacio-
nes de insostenibilidad en el desarrollo de las 
poblaciones. El Mediterráneo se ha convertido 
en un polo de atracción no solo para los españo-
les, sino para muchos europeos que acuden a 
instalarse en la zona en busca de un clima benig-
no. Pero en paralelo también crece la alarma ante 
la proliferación de proyectos que ocupan espa-
cios naturales irrepetibles de gran valor, que, en 
muchos casos, son de dudosa legalidad. Así, los 
planes de actuación integrada (PAI) y la Ley de 
Liberalización del Suelo han convertido en edi�-
cable cualquier parcela que no estuviera cali�ca-
da como “suelo rústico de especial protección”, 
permitiendo al agente urbanizador programar, al 
margen del plan general, enormes extensiones de 
territorio sin tener una sola propiedad en la zona 
y dictando costes y condiciones a los que allí 
habitan. De esta forma, mediante estos planes de 
actuación, les dejaban sin la casa que tenían o 
habían elegido y sin el proyecto de vida por el 
que habían trabajado.

Con estas agresiones “de la política del ladrillo” 
se reduce o se destruye nuestro espacio agrícola, 
cultural y patrimonial surgido alrededor de la 
huerta, agricultura de regadío que depende de 
canales y acequias construidas arti�cialmente 
para llevar agua a los campos de tierras fértiles, 
que además de ofrecernos formas excepcionales 
de trabajar la tierra (tipo de explotación, estruc-
tura de posesión de la tierra, pago de rentas o 
impuestos, mano de obra…), implica una 
manera de vivir (organización del grupo domés-
tico, construcciones, caminos, tecnologías, insti-
tuciones, ceremoniales…), de relacionarnos con 
la naturaleza, de posicionarnos ante el mundo, 
unas raíces culturales de excepcional riqueza, un 
lenguaje y el disfrutar de un espacio productivo y 
económico dinámico, con alimentos frescos, 
producidos en su propio espacio y de excelente 
calidad.

La huerta es un paisaje vivo y singular, de valor 
histórico, cultural, patrimonial, agrícola y ecoló-
gico, un conjunto armonioso de elementos, 
producto del saber de generaciones de labrado-
res, donde podemos descubrir la herencia de las 
diferentes culturas que en los últimos mil años la 
han ocupado y mantenido como un espacio 
productivo excepcionalmente fértil.

En Europa, el interés por las políticas territoria-
les es diferente según los países. En los del sur y 
el este, se prioriza el desarrollo, basado en la 
expansión urbana, mientras que en el centro y 
norte de Europa priorizan la ordenación del 
territorio y las acciones de conservación.

Los factores que en Europa contribuyen a incre-
mentar la presión urbana sobre el medio natural 
son la ampliación o mejora de la red de transpor-
te terrestre, la pérdida de importancia de la 
agricultura que servía de salvaguarda contra la 
urbanización y el incremento del nivel de vida 
asociado al aumento de la demanda de viviendas 
en entornos naturales bien dotados de servicios 
de todo tipo.

En el proceso urbanizador que sufre el entorno 
rural de las áreas urbanas in�uyen diversas estra-
tegias: la percepción y valoración de la presión 
urbana, las políticas de gestión del suelo, las 
perspectivas de desarrollo económico y las alian-
zas entre el mundo rural y urbano. El futuro de 
nuestras huertas está en función de que se favo-
rezcan unas u otras estrategias.

En la Comunidad Valenciana, el territorio que 
ocupa la huerta está soportando desde hace 
años, incrementándose sin precedentes en los 
últimos años, una fuerte y feroz presión urbana 
por parte de las ciudades cercanas a ellas. El 
proceso urbanizador se ha convertido en la 
fuente de ingresos más importante de muchos 
municipios y en una maquinaria formidable de 
hacer dinero fácil y rápido de muchos personajes 
públicos y privados del mundo de la especula-
ción. Esta política de construir sin límites está 
haciendo desaparecer, por el carácter irreversible 
de este proceso, multitud de espacios verdes muy 
valorados y necesarios para el desarrollo armó-
nico de la población. La di�cultad y falta de 
voluntad para crear corredores verdes o redes de 
parajes protegidos, junto con la descoordinación 
territorial entre municipios para gestionar el 

suelo de manera racional y con una perspectiva 
de futuro están haciendo desaparecer estos espa-
cios verdes periurbanos, tendencia contraria a lo 
que ocurre en los países del noroeste de Europa, 
cuyo objetivo es la conservación de tales espa-
cios.

Ante todo este panorama, conviene no olvidar 
que las previsiones apuntan hacia el manteni-
miento del sector de la construcción como uno 
de los ámbitos de la actividad económica con 
mayor proyección futura. Algunas estimaciones 
indican que las previsiones de crecimiento de 
nuevas viviendas para los próximos diez años 
podrían alcanzar los dos millones.

La huerta no dejará de estar amenazada hasta 
que los que nos gobiernan y los “personajes del 
ladrillo” no dejen de verla como un solar. En 
menos de 20 años, si no paramos las agresiones, 
la huerta será una postal o un recuerdo. Las 
ciudades y los municipios de su alrededor, 
aunque no han registrado un crecimiento de su 
población que lo justi�que, incluso teniendo 
miles de viviendas desocupadas, no dejan de 
arti�cializar el suelo, nuestro patrimonio, bajo 
masas de ladrillo y hormigón, contradiciendo las 
recomendaciones de la Unión Europea y del 
Observatorio Español de Sostenibilidad.

El negocio del urbanismo está fuera de control. 
Nuestra Comunidad, en este momento, es un 
paraíso para los especuladores, para los corrup-
tos y para sus corruptores. La degradación de los 
servicios públicos, la destrucción del territorio, 
los precios abusivos de las viviendas, el agota-
miento de los recursos hídricos, se transforman 
en grandes bene�cios particulares para los 
amigos del poder. El proceso de transformación 
de suelo rústico para usos residenciales ha alcan-
zado un ritmo tan vertiginoso en nuestro territo-
rio que incluso ya comienza a preocupar a auto-
ridades y organismos de la Unión Europea. Están 
preocupados por el fondo y las formas. Por el 
fondo, preocupa hasta qué punto el modelo de 
crecimiento disperso y de ocupación desordena-
da y depredadora del territorio, especialmente en 
áreas litorales y periurbanas, se aleja de las direc-
trices europeas que apuestan por la gestión 
prudente del territorio y de los recursos y puede 
hipotecar el futuro. Y con las formas, por las 
evidencias que dejan pocas dudas acerca de la 
existencia de colusión de intereses, de confusión 
entre lo público y privado, de trá�co de in�uen-
cias, de utilización de información privilegiada 
para especular, de corrupción, en de�nitiva.

Las razones que ayudan a explicar este panorama 
son diversas. De una parte, existe una demanda 
solvente (nacional y comunitaria) de primera y 
segunda vivienda que encuentra un entorno y 
unas condiciones climáticas excelentes. Y de 
otra, existe una presión incontenible desde el 
mundo del negocio de la especulación para que 
los terrenos de uso agrícola, las huertas princi-
palmente, sean transformados para usos urbanos 
y residenciales. Esta situación evidencia la 
existencia de problemas estructurales que no 
tienen fácil solución.

Problemas que son consecuencia del agotamien-
to de un modelo productivo y de falta de criterio 
y de consenso acerca de alternativas de futuro. 
Ante este contexto inseguro y de crisis de secto-
res industriales tradicionales y del sector agríco-
la, el turismo y la construcción son los nuevos 
motores de la economía regional. Los propieta-
rios del suelo agrícola (de los que son agriculto-
res una minoría que probablemente serán los 
últimos en trabajar sus tierras) ven en la recali�-
cación del suelo la opción más rentable para 
obtener unos ingresos tan importantes como 
impensables. En esta situación, salvo que los 
poderes públicos delimiten espacios para ser 
conservados, les otorgue la cali�cación de bien 
público y establezca mecanismos de compensa-
ción y moderen su entrega al sector de la cons-
trucción que está anulando al resto de sectores 
económicos, el capital que debiera dedicarse a la 
modernización de la industria y de la agricultura 
para mantener el equilibrio sectorial que ha 
caracterizado a la economía valenciana está 
destinándose a la construcción y al turismo. Si 
todos nosotros y los poderes públicos no 

reaccionamos ante estas circunstancias y no 
cambiamos el modelo territorial con una visión 
de futuro y considerando el territorio como 
recurso, potenciando y conservando sus peculia-
ridades culturales, históricas, arquitectónicas y 
naturales, pero sin voluntad arcaizante sino 
adaptándose a las nuevas formas de vida y apro-
vechando estas nuevas formas y usos al servicio 
de ese patrimonio, paisaje, bien público, espacio 
de solidaridad y legado que garantice la sosteni-
bilidad ambiental, la e�ciencia funcional y la 
cohesión social, la batalla entre conservación o 
recali�cación es desigual y además está perdida.

Hay que recuperar el rigor de los planes genera-
les diseñados por los organismos públicos, dar 
solidez a las �nanzas de los ayuntamientos y 
exigir a los gobiernos autonómicos que ejerzan 
las atribuciones de disciplina urbanística que les 
otorga la ley. Así podremos conseguir el equili-
brio económico y demográ�co de nuestro entor-
no, no solo para su desarrollo armónico, sino 
también para su bienestar global. El sur de Fran-
cia también es Mediterráneo y no se produce esta 
inhibición.

Espero que tras los hechos expuestos todos y 
todas reaccionemos para conseguir un modo de 
vida sostenible, para satisfacer las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades; porque en determina-
das causas la mera abstención es culpable de no 
poder recti�car errores históricos.

¿Hay que construir todo el espacio/tierra que 
habitamos?
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UN ESTILO DE VIDA QUE AGONIZA
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En Març comencen a néixer les �ors
i a Maig tenim tot el color.

En Marzo empiezan a nacer las �ores
y en Mayo tenemos todo el color.

Ahora que estamos en primavera he querido 
empezar este escrito con uno de los muchos 
refranes que tenemos en nuestro refranero. 

Refrán elegido porque en corto tiempo dicha 
sentencia será prácticamente imposible que la 
podamos apreciar como algo cotidiano en nues-
tras vidas.

A continuación, voy a contextualizar, exponer y 
plantear posibles soluciones al hecho colectivo 
que les planteo y que espero que les clari�que el 
encabezamiento de mi escrito.

En este mundo globalizado, en que estamos 
inmersos, producto de un capitalismo en el que 
la especulación está por encima de la produc-
ción, donde la expansión de la economía de 
mercado, las nuevas tecnologías y los medios de 
transporte y comunicación han hecho de nuestro 
planeta un mundo interdependiente; mundo 
donde la economía de mercado penetra en todas 
las sociedades actuales, impregna la lógica de 
distintas formas de producción y modi�ca, 
sustancialmente, la vida de la gente. El capitalis-
mo feroz existente ha subordinado y transforma-
do, sino destruido, a su propia conveniencia 
sistemas económicos de características diferen-
tes, como es el caso del estilo de vida del mundo 
rural.

Así, en nuestro país, la evolución reciente de la 
agricultura se caracteriza por la desaparición de 
numerosas explotaciones agrarias, que viene 
acompañada de un incremento en la dimensión 
media de las existentes, que en el caso valenciano 
es más complicado por la distribución en peque-
ñas parcelas de la tierra. Y no todas las explota-
ciones agrarias están en condiciones para afron-
tar los requerimientos que impone el mercado. 
Los agricultores no producen ellos mismos los 
elementos materiales de su existencia, por lo que 
las condiciones de su reproducción se subordi-
nan a la lógica capitalista. No solo dependen del 

mercado para vender sus productos, sino 
también para producir. El acceso a nuevas técni-
cas agrícolas, la necesidad de créditos y la falta de 
control sobre los precios origina relaciones de 
dependencia respecto al capital industrial, �nan-
ciero o comercial. Así pues, el capitalismo sumi-
nistra a las explotaciones agrícolas las bases 
materiales necesarias para su existencia y 
domina sus condiciones de reproducción.

La globalización ha supuesto la implantación 
hegemónica del capitalismo como sistema 
económico y social y unas repercusiones ecológi-
cas negativas con las transformaciones de estos 
estilos de vida. Cambios que han puesto de 
mani�esto los nuevos desequilibrios que se han 
producido entre países y regiones (las zonas 
costeras se llenan de construcciones mientras los 
territorios del interior se despueblan), así como 
los problemas derivados del empobrecimiento y 
la degradación del medio ambiente. En este 
contexto debemos replantearnos el modelo de 
crecimiento ilimitado y buscar formas de desa-
rrollo sostenible, tanto desde un enfoque econó-
mico como social.

Dentro de esta expansión agresiva de la econo-
mía de mercado hay que situar el proceso de 
construcción de nuestro territorio que parece no 

tener �n, llegando, incluso, a mezclarse con el 
mundo del fútbol, aprovechándose de la entrega 
de la a�ción para acusar de “antipatriotas” a todo 
aquel que se oponga a sus intereses. Decenas de 
urbanizaciones, y un elevado número de proyec-
tos están a la espera de autorización, ocupan la 
franja costera y ya se han expandido hacia el 
interior destruyendo terrenos de huerta óptimos 
para el cultivo, por la composición de sus suelos 
y sus sistemas de regadío. Con una ocupación 
masiva del territorio que origina pérdida de 
calidad ambiental y urbana además de situacio-
nes de insostenibilidad en el desarrollo de las 
poblaciones. El Mediterráneo se ha convertido 
en un polo de atracción no solo para los españo-
les, sino para muchos europeos que acuden a 
instalarse en la zona en busca de un clima benig-
no. Pero en paralelo también crece la alarma ante 
la proliferación de proyectos que ocupan espa-
cios naturales irrepetibles de gran valor, que, en 
muchos casos, son de dudosa legalidad. Así, los 
planes de actuación integrada (PAI) y la Ley de 
Liberalización del Suelo han convertido en edi�-
cable cualquier parcela que no estuviera cali�ca-
da como “suelo rústico de especial protección”, 
permitiendo al agente urbanizador programar, al 
margen del plan general, enormes extensiones de 
territorio sin tener una sola propiedad en la zona 
y dictando costes y condiciones a los que allí 
habitan. De esta forma, mediante estos planes de 
actuación, les dejaban sin la casa que tenían o 
habían elegido y sin el proyecto de vida por el 
que habían trabajado.

Con estas agresiones “de la política del ladrillo” 
se reduce o se destruye nuestro espacio agrícola, 
cultural y patrimonial surgido alrededor de la 
huerta, agricultura de regadío que depende de 
canales y acequias construidas arti�cialmente 
para llevar agua a los campos de tierras fértiles, 
que además de ofrecernos formas excepcionales 
de trabajar la tierra (tipo de explotación, estruc-
tura de posesión de la tierra, pago de rentas o 
impuestos, mano de obra…), implica una 
manera de vivir (organización del grupo domés-
tico, construcciones, caminos, tecnologías, insti-
tuciones, ceremoniales…), de relacionarnos con 
la naturaleza, de posicionarnos ante el mundo, 
unas raíces culturales de excepcional riqueza, un 
lenguaje y el disfrutar de un espacio productivo y 
económico dinámico, con alimentos frescos, 
producidos en su propio espacio y de excelente 
calidad.

La huerta es un paisaje vivo y singular, de valor 
histórico, cultural, patrimonial, agrícola y ecoló-
gico, un conjunto armonioso de elementos, 
producto del saber de generaciones de labrado-
res, donde podemos descubrir la herencia de las 
diferentes culturas que en los últimos mil años la 
han ocupado y mantenido como un espacio 
productivo excepcionalmente fértil.

En Europa, el interés por las políticas territoria-
les es diferente según los países. En los del sur y 
el este, se prioriza el desarrollo, basado en la 
expansión urbana, mientras que en el centro y 
norte de Europa priorizan la ordenación del 
territorio y las acciones de conservación.

Los factores que en Europa contribuyen a incre-
mentar la presión urbana sobre el medio natural 
son la ampliación o mejora de la red de transpor-
te terrestre, la pérdida de importancia de la 
agricultura que servía de salvaguarda contra la 
urbanización y el incremento del nivel de vida 
asociado al aumento de la demanda de viviendas 
en entornos naturales bien dotados de servicios 
de todo tipo.

En el proceso urbanizador que sufre el entorno 
rural de las áreas urbanas in�uyen diversas estra-
tegias: la percepción y valoración de la presión 
urbana, las políticas de gestión del suelo, las 
perspectivas de desarrollo económico y las alian-
zas entre el mundo rural y urbano. El futuro de 
nuestras huertas está en función de que se favo-
rezcan unas u otras estrategias.

En la Comunidad Valenciana, el territorio que 
ocupa la huerta está soportando desde hace 
años, incrementándose sin precedentes en los 
últimos años, una fuerte y feroz presión urbana 
por parte de las ciudades cercanas a ellas. El 
proceso urbanizador se ha convertido en la 
fuente de ingresos más importante de muchos 
municipios y en una maquinaria formidable de 
hacer dinero fácil y rápido de muchos personajes 
públicos y privados del mundo de la especula-
ción. Esta política de construir sin límites está 
haciendo desaparecer, por el carácter irreversible 
de este proceso, multitud de espacios verdes muy 
valorados y necesarios para el desarrollo armó-
nico de la población. La di�cultad y falta de 
voluntad para crear corredores verdes o redes de 
parajes protegidos, junto con la descoordinación 
territorial entre municipios para gestionar el 

suelo de manera racional y con una perspectiva 
de futuro están haciendo desaparecer estos espa-
cios verdes periurbanos, tendencia contraria a lo 
que ocurre en los países del noroeste de Europa, 
cuyo objetivo es la conservación de tales espa-
cios.

Ante todo este panorama, conviene no olvidar 
que las previsiones apuntan hacia el manteni-
miento del sector de la construcción como uno 
de los ámbitos de la actividad económica con 
mayor proyección futura. Algunas estimaciones 
indican que las previsiones de crecimiento de 
nuevas viviendas para los próximos diez años 
podrían alcanzar los dos millones.

La huerta no dejará de estar amenazada hasta 
que los que nos gobiernan y los “personajes del 
ladrillo” no dejen de verla como un solar. En 
menos de 20 años, si no paramos las agresiones, 
la huerta será una postal o un recuerdo. Las 
ciudades y los municipios de su alrededor, 
aunque no han registrado un crecimiento de su 
población que lo justi�que, incluso teniendo 
miles de viviendas desocupadas, no dejan de 
arti�cializar el suelo, nuestro patrimonio, bajo 
masas de ladrillo y hormigón, contradiciendo las 
recomendaciones de la Unión Europea y del 
Observatorio Español de Sostenibilidad.

El negocio del urbanismo está fuera de control. 
Nuestra Comunidad, en este momento, es un 
paraíso para los especuladores, para los corrup-
tos y para sus corruptores. La degradación de los 
servicios públicos, la destrucción del territorio, 
los precios abusivos de las viviendas, el agota-
miento de los recursos hídricos, se transforman 
en grandes bene�cios particulares para los 
amigos del poder. El proceso de transformación 
de suelo rústico para usos residenciales ha alcan-
zado un ritmo tan vertiginoso en nuestro territo-
rio que incluso ya comienza a preocupar a auto-
ridades y organismos de la Unión Europea. Están 
preocupados por el fondo y las formas. Por el 
fondo, preocupa hasta qué punto el modelo de 
crecimiento disperso y de ocupación desordena-
da y depredadora del territorio, especialmente en 
áreas litorales y periurbanas, se aleja de las direc-
trices europeas que apuestan por la gestión 
prudente del territorio y de los recursos y puede 
hipotecar el futuro. Y con las formas, por las 
evidencias que dejan pocas dudas acerca de la 
existencia de colusión de intereses, de confusión 
entre lo público y privado, de trá�co de in�uen-
cias, de utilización de información privilegiada 
para especular, de corrupción, en de�nitiva.

Las razones que ayudan a explicar este panorama 
son diversas. De una parte, existe una demanda 
solvente (nacional y comunitaria) de primera y 
segunda vivienda que encuentra un entorno y 
unas condiciones climáticas excelentes. Y de 
otra, existe una presión incontenible desde el 
mundo del negocio de la especulación para que 
los terrenos de uso agrícola, las huertas princi-
palmente, sean transformados para usos urbanos 
y residenciales. Esta situación evidencia la 
existencia de problemas estructurales que no 
tienen fácil solución.

Problemas que son consecuencia del agotamien-
to de un modelo productivo y de falta de criterio 
y de consenso acerca de alternativas de futuro. 
Ante este contexto inseguro y de crisis de secto-
res industriales tradicionales y del sector agríco-
la, el turismo y la construcción son los nuevos 
motores de la economía regional. Los propieta-
rios del suelo agrícola (de los que son agriculto-
res una minoría que probablemente serán los 
últimos en trabajar sus tierras) ven en la recali�-
cación del suelo la opción más rentable para 
obtener unos ingresos tan importantes como 
impensables. En esta situación, salvo que los 
poderes públicos delimiten espacios para ser 
conservados, les otorgue la cali�cación de bien 
público y establezca mecanismos de compensa-
ción y moderen su entrega al sector de la cons-
trucción que está anulando al resto de sectores 
económicos, el capital que debiera dedicarse a la 
modernización de la industria y de la agricultura 
para mantener el equilibrio sectorial que ha 
caracterizado a la economía valenciana está 
destinándose a la construcción y al turismo. Si 
todos nosotros y los poderes públicos no 

reaccionamos ante estas circunstancias y no 
cambiamos el modelo territorial con una visión 
de futuro y considerando el territorio como 
recurso, potenciando y conservando sus peculia-
ridades culturales, históricas, arquitectónicas y 
naturales, pero sin voluntad arcaizante sino 
adaptándose a las nuevas formas de vida y apro-
vechando estas nuevas formas y usos al servicio 
de ese patrimonio, paisaje, bien público, espacio 
de solidaridad y legado que garantice la sosteni-
bilidad ambiental, la e�ciencia funcional y la 
cohesión social, la batalla entre conservación o 
recali�cación es desigual y además está perdida.

Hay que recuperar el rigor de los planes genera-
les diseñados por los organismos públicos, dar 
solidez a las �nanzas de los ayuntamientos y 
exigir a los gobiernos autonómicos que ejerzan 
las atribuciones de disciplina urbanística que les 
otorga la ley. Así podremos conseguir el equili-
brio económico y demográ�co de nuestro entor-
no, no solo para su desarrollo armónico, sino 
también para su bienestar global. El sur de Fran-
cia también es Mediterráneo y no se produce esta 
inhibición.

Espero que tras los hechos expuestos todos y 
todas reaccionemos para conseguir un modo de 
vida sostenible, para satisfacer las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades; porque en determina-
das causas la mera abstención es culpable de no 
poder recti�car errores históricos.

¿Hay que construir todo el espacio/tierra que 
habitamos?



En Març comencen a néixer les �ors
i a Maig tenim tot el color.

En Marzo empiezan a nacer las �ores
y en Mayo tenemos todo el color.

Ahora que estamos en primavera he querido 
empezar este escrito con uno de los muchos 
refranes que tenemos en nuestro refranero. 

Refrán elegido porque en corto tiempo dicha 
sentencia será prácticamente imposible que la 
podamos apreciar como algo cotidiano en nues-
tras vidas.

A continuación, voy a contextualizar, exponer y 
plantear posibles soluciones al hecho colectivo 
que les planteo y que espero que les clari�que el 
encabezamiento de mi escrito.
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En este mundo globalizado, en que estamos 
inmersos, producto de un capitalismo en el que 
la especulación está por encima de la produc-
ción, donde la expansión de la economía de 
mercado, las nuevas tecnologías y los medios de 
transporte y comunicación han hecho de nuestro 
planeta un mundo interdependiente; mundo 
donde la economía de mercado penetra en todas 
las sociedades actuales, impregna la lógica de 
distintas formas de producción y modi�ca, 
sustancialmente, la vida de la gente. El capitalis-
mo feroz existente ha subordinado y transforma-
do, sino destruido, a su propia conveniencia 
sistemas económicos de características diferen-
tes, como es el caso del estilo de vida del mundo 
rural.

Así, en nuestro país, la evolución reciente de la 
agricultura se caracteriza por la desaparición de 
numerosas explotaciones agrarias, que viene 
acompañada de un incremento en la dimensión 
media de las existentes, que en el caso valenciano 
es más complicado por la distribución en peque-
ñas parcelas de la tierra. Y no todas las explota-
ciones agrarias están en condiciones para afron-
tar los requerimientos que impone el mercado. 
Los agricultores no producen ellos mismos los 
elementos materiales de su existencia, por lo que 
las condiciones de su reproducción se subordi-
nan a la lógica capitalista. No solo dependen del 

mercado para vender sus productos, sino 
también para producir. El acceso a nuevas técni-
cas agrícolas, la necesidad de créditos y la falta de 
control sobre los precios origina relaciones de 
dependencia respecto al capital industrial, �nan-
ciero o comercial. Así pues, el capitalismo sumi-
nistra a las explotaciones agrícolas las bases 
materiales necesarias para su existencia y 
domina sus condiciones de reproducción.

La globalización ha supuesto la implantación 
hegemónica del capitalismo como sistema 
económico y social y unas repercusiones ecológi-
cas negativas con las transformaciones de estos 
estilos de vida. Cambios que han puesto de 
mani�esto los nuevos desequilibrios que se han 
producido entre países y regiones (las zonas 
costeras se llenan de construcciones mientras los 
territorios del interior se despueblan), así como 
los problemas derivados del empobrecimiento y 
la degradación del medio ambiente. En este 
contexto debemos replantearnos el modelo de 
crecimiento ilimitado y buscar formas de desa-
rrollo sostenible, tanto desde un enfoque econó-
mico como social.

Dentro de esta expansión agresiva de la econo-
mía de mercado hay que situar el proceso de 
construcción de nuestro territorio que parece no 

tener �n, llegando, incluso, a mezclarse con el 
mundo del fútbol, aprovechándose de la entrega 
de la a�ción para acusar de “antipatriotas” a todo 
aquel que se oponga a sus intereses. Decenas de 
urbanizaciones, y un elevado número de proyec-
tos están a la espera de autorización, ocupan la 
franja costera y ya se han expandido hacia el 
interior destruyendo terrenos de huerta óptimos 
para el cultivo, por la composición de sus suelos 
y sus sistemas de regadío. Con una ocupación 
masiva del territorio que origina pérdida de 
calidad ambiental y urbana además de situacio-
nes de insostenibilidad en el desarrollo de las 
poblaciones. El Mediterráneo se ha convertido 
en un polo de atracción no solo para los españo-
les, sino para muchos europeos que acuden a 
instalarse en la zona en busca de un clima benig-
no. Pero en paralelo también crece la alarma ante 
la proliferación de proyectos que ocupan espa-
cios naturales irrepetibles de gran valor, que, en 
muchos casos, son de dudosa legalidad. Así, los 
planes de actuación integrada (PAI) y la Ley de 
Liberalización del Suelo han convertido en edi�-
cable cualquier parcela que no estuviera cali�ca-
da como “suelo rústico de especial protección”, 
permitiendo al agente urbanizador programar, al 
margen del plan general, enormes extensiones de 
territorio sin tener una sola propiedad en la zona 
y dictando costes y condiciones a los que allí 
habitan. De esta forma, mediante estos planes de 
actuación, les dejaban sin la casa que tenían o 
habían elegido y sin el proyecto de vida por el 
que habían trabajado.

Con estas agresiones “de la política del ladrillo” 
se reduce o se destruye nuestro espacio agrícola, 
cultural y patrimonial surgido alrededor de la 
huerta, agricultura de regadío que depende de 
canales y acequias construidas arti�cialmente 
para llevar agua a los campos de tierras fértiles, 
que además de ofrecernos formas excepcionales 
de trabajar la tierra (tipo de explotación, estruc-
tura de posesión de la tierra, pago de rentas o 
impuestos, mano de obra…), implica una 
manera de vivir (organización del grupo domés-
tico, construcciones, caminos, tecnologías, insti-
tuciones, ceremoniales…), de relacionarnos con 
la naturaleza, de posicionarnos ante el mundo, 
unas raíces culturales de excepcional riqueza, un 
lenguaje y el disfrutar de un espacio productivo y 
económico dinámico, con alimentos frescos, 
producidos en su propio espacio y de excelente 
calidad.

La huerta es un paisaje vivo y singular, de valor 
histórico, cultural, patrimonial, agrícola y ecoló-
gico, un conjunto armonioso de elementos, 
producto del saber de generaciones de labrado-
res, donde podemos descubrir la herencia de las 
diferentes culturas que en los últimos mil años la 
han ocupado y mantenido como un espacio 
productivo excepcionalmente fértil.

En Europa, el interés por las políticas territoria-
les es diferente según los países. En los del sur y 
el este, se prioriza el desarrollo, basado en la 
expansión urbana, mientras que en el centro y 
norte de Europa priorizan la ordenación del 
territorio y las acciones de conservación.

Los factores que en Europa contribuyen a incre-
mentar la presión urbana sobre el medio natural 
son la ampliación o mejora de la red de transpor-
te terrestre, la pérdida de importancia de la 
agricultura que servía de salvaguarda contra la 
urbanización y el incremento del nivel de vida 
asociado al aumento de la demanda de viviendas 
en entornos naturales bien dotados de servicios 
de todo tipo.

En el proceso urbanizador que sufre el entorno 
rural de las áreas urbanas in�uyen diversas estra-
tegias: la percepción y valoración de la presión 
urbana, las políticas de gestión del suelo, las 
perspectivas de desarrollo económico y las alian-
zas entre el mundo rural y urbano. El futuro de 
nuestras huertas está en función de que se favo-
rezcan unas u otras estrategias.

En la Comunidad Valenciana, el territorio que 
ocupa la huerta está soportando desde hace 
años, incrementándose sin precedentes en los 
últimos años, una fuerte y feroz presión urbana 
por parte de las ciudades cercanas a ellas. El 
proceso urbanizador se ha convertido en la 
fuente de ingresos más importante de muchos 
municipios y en una maquinaria formidable de 
hacer dinero fácil y rápido de muchos personajes 
públicos y privados del mundo de la especula-
ción. Esta política de construir sin límites está 
haciendo desaparecer, por el carácter irreversible 
de este proceso, multitud de espacios verdes muy 
valorados y necesarios para el desarrollo armó-
nico de la población. La di�cultad y falta de 
voluntad para crear corredores verdes o redes de 
parajes protegidos, junto con la descoordinación 
territorial entre municipios para gestionar el 

suelo de manera racional y con una perspectiva 
de futuro están haciendo desaparecer estos espa-
cios verdes periurbanos, tendencia contraria a lo 
que ocurre en los países del noroeste de Europa, 
cuyo objetivo es la conservación de tales espa-
cios.

Ante todo este panorama, conviene no olvidar 
que las previsiones apuntan hacia el manteni-
miento del sector de la construcción como uno 
de los ámbitos de la actividad económica con 
mayor proyección futura. Algunas estimaciones 
indican que las previsiones de crecimiento de 
nuevas viviendas para los próximos diez años 
podrían alcanzar los dos millones.

La huerta no dejará de estar amenazada hasta 
que los que nos gobiernan y los “personajes del 
ladrillo” no dejen de verla como un solar. En 
menos de 20 años, si no paramos las agresiones, 
la huerta será una postal o un recuerdo. Las 
ciudades y los municipios de su alrededor, 
aunque no han registrado un crecimiento de su 
población que lo justi�que, incluso teniendo 
miles de viviendas desocupadas, no dejan de 
arti�cializar el suelo, nuestro patrimonio, bajo 
masas de ladrillo y hormigón, contradiciendo las 
recomendaciones de la Unión Europea y del 
Observatorio Español de Sostenibilidad.

El negocio del urbanismo está fuera de control. 
Nuestra Comunidad, en este momento, es un 
paraíso para los especuladores, para los corrup-
tos y para sus corruptores. La degradación de los 
servicios públicos, la destrucción del territorio, 
los precios abusivos de las viviendas, el agota-
miento de los recursos hídricos, se transforman 
en grandes bene�cios particulares para los 
amigos del poder. El proceso de transformación 
de suelo rústico para usos residenciales ha alcan-
zado un ritmo tan vertiginoso en nuestro territo-
rio que incluso ya comienza a preocupar a auto-
ridades y organismos de la Unión Europea. Están 
preocupados por el fondo y las formas. Por el 
fondo, preocupa hasta qué punto el modelo de 
crecimiento disperso y de ocupación desordena-
da y depredadora del territorio, especialmente en 
áreas litorales y periurbanas, se aleja de las direc-
trices europeas que apuestan por la gestión 
prudente del territorio y de los recursos y puede 
hipotecar el futuro. Y con las formas, por las 
evidencias que dejan pocas dudas acerca de la 
existencia de colusión de intereses, de confusión 
entre lo público y privado, de trá�co de in�uen-
cias, de utilización de información privilegiada 
para especular, de corrupción, en de�nitiva.

Las razones que ayudan a explicar este panorama 
son diversas. De una parte, existe una demanda 
solvente (nacional y comunitaria) de primera y 
segunda vivienda que encuentra un entorno y 
unas condiciones climáticas excelentes. Y de 
otra, existe una presión incontenible desde el 
mundo del negocio de la especulación para que 
los terrenos de uso agrícola, las huertas princi-
palmente, sean transformados para usos urbanos 
y residenciales. Esta situación evidencia la 
existencia de problemas estructurales que no 
tienen fácil solución.

Problemas que son consecuencia del agotamien-
to de un modelo productivo y de falta de criterio 
y de consenso acerca de alternativas de futuro. 
Ante este contexto inseguro y de crisis de secto-
res industriales tradicionales y del sector agríco-
la, el turismo y la construcción son los nuevos 
motores de la economía regional. Los propieta-
rios del suelo agrícola (de los que son agriculto-
res una minoría que probablemente serán los 
últimos en trabajar sus tierras) ven en la recali�-
cación del suelo la opción más rentable para 
obtener unos ingresos tan importantes como 
impensables. En esta situación, salvo que los 
poderes públicos delimiten espacios para ser 
conservados, les otorgue la cali�cación de bien 
público y establezca mecanismos de compensa-
ción y moderen su entrega al sector de la cons-
trucción que está anulando al resto de sectores 
económicos, el capital que debiera dedicarse a la 
modernización de la industria y de la agricultura 
para mantener el equilibrio sectorial que ha 
caracterizado a la economía valenciana está 
destinándose a la construcción y al turismo. Si 
todos nosotros y los poderes públicos no 

reaccionamos ante estas circunstancias y no 
cambiamos el modelo territorial con una visión 
de futuro y considerando el territorio como 
recurso, potenciando y conservando sus peculia-
ridades culturales, históricas, arquitectónicas y 
naturales, pero sin voluntad arcaizante sino 
adaptándose a las nuevas formas de vida y apro-
vechando estas nuevas formas y usos al servicio 
de ese patrimonio, paisaje, bien público, espacio 
de solidaridad y legado que garantice la sosteni-
bilidad ambiental, la e�ciencia funcional y la 
cohesión social, la batalla entre conservación o 
recali�cación es desigual y además está perdida.

Hay que recuperar el rigor de los planes genera-
les diseñados por los organismos públicos, dar 
solidez a las �nanzas de los ayuntamientos y 
exigir a los gobiernos autonómicos que ejerzan 
las atribuciones de disciplina urbanística que les 
otorga la ley. Así podremos conseguir el equili-
brio económico y demográ�co de nuestro entor-
no, no solo para su desarrollo armónico, sino 
también para su bienestar global. El sur de Fran-
cia también es Mediterráneo y no se produce esta 
inhibición.

Espero que tras los hechos expuestos todos y 
todas reaccionemos para conseguir un modo de 
vida sostenible, para satisfacer las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades; porque en determina-
das causas la mera abstención es culpable de no 
poder recti�car errores históricos.

¿Hay que construir todo el espacio/tierra que 
habitamos?



En Març comencen a néixer les �ors
i a Maig tenim tot el color.

En Marzo empiezan a nacer las �ores
y en Mayo tenemos todo el color.

Ahora que estamos en primavera he querido 
empezar este escrito con uno de los muchos 
refranes que tenemos en nuestro refranero. 

Refrán elegido porque en corto tiempo dicha 
sentencia será prácticamente imposible que la 
podamos apreciar como algo cotidiano en nues-
tras vidas.

A continuación, voy a contextualizar, exponer y 
plantear posibles soluciones al hecho colectivo 
que les planteo y que espero que les clari�que el 
encabezamiento de mi escrito.

En este mundo globalizado, en que estamos 
inmersos, producto de un capitalismo en el que 
la especulación está por encima de la produc-
ción, donde la expansión de la economía de 
mercado, las nuevas tecnologías y los medios de 
transporte y comunicación han hecho de nuestro 
planeta un mundo interdependiente; mundo 
donde la economía de mercado penetra en todas 
las sociedades actuales, impregna la lógica de 
distintas formas de producción y modi�ca, 
sustancialmente, la vida de la gente. El capitalis-
mo feroz existente ha subordinado y transforma-
do, sino destruido, a su propia conveniencia 
sistemas económicos de características diferen-
tes, como es el caso del estilo de vida del mundo 
rural.

Así, en nuestro país, la evolución reciente de la 
agricultura se caracteriza por la desaparición de 
numerosas explotaciones agrarias, que viene 
acompañada de un incremento en la dimensión 
media de las existentes, que en el caso valenciano 
es más complicado por la distribución en peque-
ñas parcelas de la tierra. Y no todas las explota-
ciones agrarias están en condiciones para afron-
tar los requerimientos que impone el mercado. 
Los agricultores no producen ellos mismos los 
elementos materiales de su existencia, por lo que 
las condiciones de su reproducción se subordi-
nan a la lógica capitalista. No solo dependen del 

mercado para vender sus productos, sino 
también para producir. El acceso a nuevas técni-
cas agrícolas, la necesidad de créditos y la falta de 
control sobre los precios origina relaciones de 
dependencia respecto al capital industrial, �nan-
ciero o comercial. Así pues, el capitalismo sumi-
nistra a las explotaciones agrícolas las bases 
materiales necesarias para su existencia y 
domina sus condiciones de reproducción.

La globalización ha supuesto la implantación 
hegemónica del capitalismo como sistema 
económico y social y unas repercusiones ecológi-
cas negativas con las transformaciones de estos 
estilos de vida. Cambios que han puesto de 
mani�esto los nuevos desequilibrios que se han 
producido entre países y regiones (las zonas 
costeras se llenan de construcciones mientras los 
territorios del interior se despueblan), así como 
los problemas derivados del empobrecimiento y 
la degradación del medio ambiente. En este 
contexto debemos replantearnos el modelo de 
crecimiento ilimitado y buscar formas de desa-
rrollo sostenible, tanto desde un enfoque econó-
mico como social.

Dentro de esta expansión agresiva de la econo-
mía de mercado hay que situar el proceso de 
construcción de nuestro territorio que parece no 
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tener �n, llegando, incluso, a mezclarse con el 
mundo del fútbol, aprovechándose de la entrega 
de la a�ción para acusar de “antipatriotas” a todo 
aquel que se oponga a sus intereses. Decenas de 
urbanizaciones, y un elevado número de proyec-
tos están a la espera de autorización, ocupan la 
franja costera y ya se han expandido hacia el 
interior destruyendo terrenos de huerta óptimos 
para el cultivo, por la composición de sus suelos 
y sus sistemas de regadío. Con una ocupación 
masiva del territorio que origina pérdida de 
calidad ambiental y urbana además de situacio-
nes de insostenibilidad en el desarrollo de las 
poblaciones. El Mediterráneo se ha convertido 
en un polo de atracción no solo para los españo-
les, sino para muchos europeos que acuden a 
instalarse en la zona en busca de un clima benig-
no. Pero en paralelo también crece la alarma ante 
la proliferación de proyectos que ocupan espa-
cios naturales irrepetibles de gran valor, que, en 
muchos casos, son de dudosa legalidad. Así, los 
planes de actuación integrada (PAI) y la Ley de 
Liberalización del Suelo han convertido en edi�-
cable cualquier parcela que no estuviera cali�ca-
da como “suelo rústico de especial protección”, 
permitiendo al agente urbanizador programar, al 
margen del plan general, enormes extensiones de 
territorio sin tener una sola propiedad en la zona 
y dictando costes y condiciones a los que allí 
habitan. De esta forma, mediante estos planes de 
actuación, les dejaban sin la casa que tenían o 
habían elegido y sin el proyecto de vida por el 
que habían trabajado.

Con estas agresiones “de la política del ladrillo” 
se reduce o se destruye nuestro espacio agrícola, 
cultural y patrimonial surgido alrededor de la 
huerta, agricultura de regadío que depende de 
canales y acequias construidas arti�cialmente 
para llevar agua a los campos de tierras fértiles, 
que además de ofrecernos formas excepcionales 
de trabajar la tierra (tipo de explotación, estruc-
tura de posesión de la tierra, pago de rentas o 
impuestos, mano de obra…), implica una 
manera de vivir (organización del grupo domés-
tico, construcciones, caminos, tecnologías, insti-
tuciones, ceremoniales…), de relacionarnos con 
la naturaleza, de posicionarnos ante el mundo, 
unas raíces culturales de excepcional riqueza, un 
lenguaje y el disfrutar de un espacio productivo y 
económico dinámico, con alimentos frescos, 
producidos en su propio espacio y de excelente 
calidad.

La huerta es un paisaje vivo y singular, de valor 
histórico, cultural, patrimonial, agrícola y ecoló-
gico, un conjunto armonioso de elementos, 
producto del saber de generaciones de labrado-
res, donde podemos descubrir la herencia de las 
diferentes culturas que en los últimos mil años la 
han ocupado y mantenido como un espacio 
productivo excepcionalmente fértil.

En Europa, el interés por las políticas territoria-
les es diferente según los países. En los del sur y 
el este, se prioriza el desarrollo, basado en la 
expansión urbana, mientras que en el centro y 
norte de Europa priorizan la ordenación del 
territorio y las acciones de conservación.

Los factores que en Europa contribuyen a incre-
mentar la presión urbana sobre el medio natural 
son la ampliación o mejora de la red de transpor-
te terrestre, la pérdida de importancia de la 
agricultura que servía de salvaguarda contra la 
urbanización y el incremento del nivel de vida 
asociado al aumento de la demanda de viviendas 
en entornos naturales bien dotados de servicios 
de todo tipo.

En el proceso urbanizador que sufre el entorno 
rural de las áreas urbanas in�uyen diversas estra-
tegias: la percepción y valoración de la presión 
urbana, las políticas de gestión del suelo, las 
perspectivas de desarrollo económico y las alian-
zas entre el mundo rural y urbano. El futuro de 
nuestras huertas está en función de que se favo-
rezcan unas u otras estrategias.

En la Comunidad Valenciana, el territorio que 
ocupa la huerta está soportando desde hace 
años, incrementándose sin precedentes en los 
últimos años, una fuerte y feroz presión urbana 
por parte de las ciudades cercanas a ellas. El 
proceso urbanizador se ha convertido en la 
fuente de ingresos más importante de muchos 
municipios y en una maquinaria formidable de 
hacer dinero fácil y rápido de muchos personajes 
públicos y privados del mundo de la especula-
ción. Esta política de construir sin límites está 
haciendo desaparecer, por el carácter irreversible 
de este proceso, multitud de espacios verdes muy 
valorados y necesarios para el desarrollo armó-
nico de la población. La di�cultad y falta de 
voluntad para crear corredores verdes o redes de 
parajes protegidos, junto con la descoordinación 
territorial entre municipios para gestionar el 

suelo de manera racional y con una perspectiva 
de futuro están haciendo desaparecer estos espa-
cios verdes periurbanos, tendencia contraria a lo 
que ocurre en los países del noroeste de Europa, 
cuyo objetivo es la conservación de tales espa-
cios.

Ante todo este panorama, conviene no olvidar 
que las previsiones apuntan hacia el manteni-
miento del sector de la construcción como uno 
de los ámbitos de la actividad económica con 
mayor proyección futura. Algunas estimaciones 
indican que las previsiones de crecimiento de 
nuevas viviendas para los próximos diez años 
podrían alcanzar los dos millones.

La huerta no dejará de estar amenazada hasta 
que los que nos gobiernan y los “personajes del 
ladrillo” no dejen de verla como un solar. En 
menos de 20 años, si no paramos las agresiones, 
la huerta será una postal o un recuerdo. Las 
ciudades y los municipios de su alrededor, 
aunque no han registrado un crecimiento de su 
población que lo justi�que, incluso teniendo 
miles de viviendas desocupadas, no dejan de 
arti�cializar el suelo, nuestro patrimonio, bajo 
masas de ladrillo y hormigón, contradiciendo las 
recomendaciones de la Unión Europea y del 
Observatorio Español de Sostenibilidad.

El negocio del urbanismo está fuera de control. 
Nuestra Comunidad, en este momento, es un 
paraíso para los especuladores, para los corrup-
tos y para sus corruptores. La degradación de los 
servicios públicos, la destrucción del territorio, 
los precios abusivos de las viviendas, el agota-
miento de los recursos hídricos, se transforman 
en grandes bene�cios particulares para los 
amigos del poder. El proceso de transformación 
de suelo rústico para usos residenciales ha alcan-
zado un ritmo tan vertiginoso en nuestro territo-
rio que incluso ya comienza a preocupar a auto-
ridades y organismos de la Unión Europea. Están 
preocupados por el fondo y las formas. Por el 
fondo, preocupa hasta qué punto el modelo de 
crecimiento disperso y de ocupación desordena-
da y depredadora del territorio, especialmente en 
áreas litorales y periurbanas, se aleja de las direc-
trices europeas que apuestan por la gestión 
prudente del territorio y de los recursos y puede 
hipotecar el futuro. Y con las formas, por las 
evidencias que dejan pocas dudas acerca de la 
existencia de colusión de intereses, de confusión 
entre lo público y privado, de trá�co de in�uen-
cias, de utilización de información privilegiada 
para especular, de corrupción, en de�nitiva.

Las razones que ayudan a explicar este panorama 
son diversas. De una parte, existe una demanda 
solvente (nacional y comunitaria) de primera y 
segunda vivienda que encuentra un entorno y 
unas condiciones climáticas excelentes. Y de 
otra, existe una presión incontenible desde el 
mundo del negocio de la especulación para que 
los terrenos de uso agrícola, las huertas princi-
palmente, sean transformados para usos urbanos 
y residenciales. Esta situación evidencia la 
existencia de problemas estructurales que no 
tienen fácil solución.

Problemas que son consecuencia del agotamien-
to de un modelo productivo y de falta de criterio 
y de consenso acerca de alternativas de futuro. 
Ante este contexto inseguro y de crisis de secto-
res industriales tradicionales y del sector agríco-
la, el turismo y la construcción son los nuevos 
motores de la economía regional. Los propieta-
rios del suelo agrícola (de los que son agriculto-
res una minoría que probablemente serán los 
últimos en trabajar sus tierras) ven en la recali�-
cación del suelo la opción más rentable para 
obtener unos ingresos tan importantes como 
impensables. En esta situación, salvo que los 
poderes públicos delimiten espacios para ser 
conservados, les otorgue la cali�cación de bien 
público y establezca mecanismos de compensa-
ción y moderen su entrega al sector de la cons-
trucción que está anulando al resto de sectores 
económicos, el capital que debiera dedicarse a la 
modernización de la industria y de la agricultura 
para mantener el equilibrio sectorial que ha 
caracterizado a la economía valenciana está 
destinándose a la construcción y al turismo. Si 
todos nosotros y los poderes públicos no 

reaccionamos ante estas circunstancias y no 
cambiamos el modelo territorial con una visión 
de futuro y considerando el territorio como 
recurso, potenciando y conservando sus peculia-
ridades culturales, históricas, arquitectónicas y 
naturales, pero sin voluntad arcaizante sino 
adaptándose a las nuevas formas de vida y apro-
vechando estas nuevas formas y usos al servicio 
de ese patrimonio, paisaje, bien público, espacio 
de solidaridad y legado que garantice la sosteni-
bilidad ambiental, la e�ciencia funcional y la 
cohesión social, la batalla entre conservación o 
recali�cación es desigual y además está perdida.

Hay que recuperar el rigor de los planes genera-
les diseñados por los organismos públicos, dar 
solidez a las �nanzas de los ayuntamientos y 
exigir a los gobiernos autonómicos que ejerzan 
las atribuciones de disciplina urbanística que les 
otorga la ley. Así podremos conseguir el equili-
brio económico y demográ�co de nuestro entor-
no, no solo para su desarrollo armónico, sino 
también para su bienestar global. El sur de Fran-
cia también es Mediterráneo y no se produce esta 
inhibición.

Espero que tras los hechos expuestos todos y 
todas reaccionemos para conseguir un modo de 
vida sostenible, para satisfacer las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades; porque en determina-
das causas la mera abstención es culpable de no 
poder recti�car errores históricos.

¿Hay que construir todo el espacio/tierra que 
habitamos?



En Març comencen a néixer les �ors
i a Maig tenim tot el color.

En Marzo empiezan a nacer las �ores
y en Mayo tenemos todo el color.

Ahora que estamos en primavera he querido 
empezar este escrito con uno de los muchos 
refranes que tenemos en nuestro refranero. 

Refrán elegido porque en corto tiempo dicha 
sentencia será prácticamente imposible que la 
podamos apreciar como algo cotidiano en nues-
tras vidas.

A continuación, voy a contextualizar, exponer y 
plantear posibles soluciones al hecho colectivo 
que les planteo y que espero que les clari�que el 
encabezamiento de mi escrito.

En este mundo globalizado, en que estamos 
inmersos, producto de un capitalismo en el que 
la especulación está por encima de la produc-
ción, donde la expansión de la economía de 
mercado, las nuevas tecnologías y los medios de 
transporte y comunicación han hecho de nuestro 
planeta un mundo interdependiente; mundo 
donde la economía de mercado penetra en todas 
las sociedades actuales, impregna la lógica de 
distintas formas de producción y modi�ca, 
sustancialmente, la vida de la gente. El capitalis-
mo feroz existente ha subordinado y transforma-
do, sino destruido, a su propia conveniencia 
sistemas económicos de características diferen-
tes, como es el caso del estilo de vida del mundo 
rural.

Así, en nuestro país, la evolución reciente de la 
agricultura se caracteriza por la desaparición de 
numerosas explotaciones agrarias, que viene 
acompañada de un incremento en la dimensión 
media de las existentes, que en el caso valenciano 
es más complicado por la distribución en peque-
ñas parcelas de la tierra. Y no todas las explota-
ciones agrarias están en condiciones para afron-
tar los requerimientos que impone el mercado. 
Los agricultores no producen ellos mismos los 
elementos materiales de su existencia, por lo que 
las condiciones de su reproducción se subordi-
nan a la lógica capitalista. No solo dependen del 

mercado para vender sus productos, sino 
también para producir. El acceso a nuevas técni-
cas agrícolas, la necesidad de créditos y la falta de 
control sobre los precios origina relaciones de 
dependencia respecto al capital industrial, �nan-
ciero o comercial. Así pues, el capitalismo sumi-
nistra a las explotaciones agrícolas las bases 
materiales necesarias para su existencia y 
domina sus condiciones de reproducción.

La globalización ha supuesto la implantación 
hegemónica del capitalismo como sistema 
económico y social y unas repercusiones ecológi-
cas negativas con las transformaciones de estos 
estilos de vida. Cambios que han puesto de 
mani�esto los nuevos desequilibrios que se han 
producido entre países y regiones (las zonas 
costeras se llenan de construcciones mientras los 
territorios del interior se despueblan), así como 
los problemas derivados del empobrecimiento y 
la degradación del medio ambiente. En este 
contexto debemos replantearnos el modelo de 
crecimiento ilimitado y buscar formas de desa-
rrollo sostenible, tanto desde un enfoque econó-
mico como social.

Dentro de esta expansión agresiva de la econo-
mía de mercado hay que situar el proceso de 
construcción de nuestro territorio que parece no 

tener �n, llegando, incluso, a mezclarse con el 
mundo del fútbol, aprovechándose de la entrega 
de la a�ción para acusar de “antipatriotas” a todo 
aquel que se oponga a sus intereses. Decenas de 
urbanizaciones, y un elevado número de proyec-
tos están a la espera de autorización, ocupan la 
franja costera y ya se han expandido hacia el 
interior destruyendo terrenos de huerta óptimos 
para el cultivo, por la composición de sus suelos 
y sus sistemas de regadío. Con una ocupación 
masiva del territorio que origina pérdida de 
calidad ambiental y urbana además de situacio-
nes de insostenibilidad en el desarrollo de las 
poblaciones. El Mediterráneo se ha convertido 
en un polo de atracción no solo para los españo-
les, sino para muchos europeos que acuden a 
instalarse en la zona en busca de un clima benig-
no. Pero en paralelo también crece la alarma ante 
la proliferación de proyectos que ocupan espa-
cios naturales irrepetibles de gran valor, que, en 
muchos casos, son de dudosa legalidad. Así, los 
planes de actuación integrada (PAI) y la Ley de 
Liberalización del Suelo han convertido en edi�-
cable cualquier parcela que no estuviera cali�ca-
da como “suelo rústico de especial protección”, 
permitiendo al agente urbanizador programar, al 
margen del plan general, enormes extensiones de 
territorio sin tener una sola propiedad en la zona 
y dictando costes y condiciones a los que allí 
habitan. De esta forma, mediante estos planes de 
actuación, les dejaban sin la casa que tenían o 
habían elegido y sin el proyecto de vida por el 
que habían trabajado.

Con estas agresiones “de la política del ladrillo” 
se reduce o se destruye nuestro espacio agrícola, 
cultural y patrimonial surgido alrededor de la 
huerta, agricultura de regadío que depende de 
canales y acequias construidas arti�cialmente 
para llevar agua a los campos de tierras fértiles, 
que además de ofrecernos formas excepcionales 
de trabajar la tierra (tipo de explotación, estruc-
tura de posesión de la tierra, pago de rentas o 
impuestos, mano de obra…), implica una 
manera de vivir (organización del grupo domés-
tico, construcciones, caminos, tecnologías, insti-
tuciones, ceremoniales…), de relacionarnos con 
la naturaleza, de posicionarnos ante el mundo, 
unas raíces culturales de excepcional riqueza, un 
lenguaje y el disfrutar de un espacio productivo y 
económico dinámico, con alimentos frescos, 
producidos en su propio espacio y de excelente 
calidad.

La huerta es un paisaje vivo y singular, de valor 
histórico, cultural, patrimonial, agrícola y ecoló-
gico, un conjunto armonioso de elementos, 
producto del saber de generaciones de labrado-
res, donde podemos descubrir la herencia de las 
diferentes culturas que en los últimos mil años la 
han ocupado y mantenido como un espacio 
productivo excepcionalmente fértil.

En Europa, el interés por las políticas territoria-
les es diferente según los países. En los del sur y 
el este, se prioriza el desarrollo, basado en la 
expansión urbana, mientras que en el centro y 
norte de Europa priorizan la ordenación del 
territorio y las acciones de conservación.

Los factores que en Europa contribuyen a incre-
mentar la presión urbana sobre el medio natural 
son la ampliación o mejora de la red de transpor-
te terrestre, la pérdida de importancia de la 
agricultura que servía de salvaguarda contra la 
urbanización y el incremento del nivel de vida 
asociado al aumento de la demanda de viviendas 
en entornos naturales bien dotados de servicios 
de todo tipo.

En el proceso urbanizador que sufre el entorno 
rural de las áreas urbanas in�uyen diversas estra-
tegias: la percepción y valoración de la presión 
urbana, las políticas de gestión del suelo, las 
perspectivas de desarrollo económico y las alian-
zas entre el mundo rural y urbano. El futuro de 
nuestras huertas está en función de que se favo-
rezcan unas u otras estrategias.

En la Comunidad Valenciana, el territorio que 
ocupa la huerta está soportando desde hace 
años, incrementándose sin precedentes en los 
últimos años, una fuerte y feroz presión urbana 
por parte de las ciudades cercanas a ellas. El 
proceso urbanizador se ha convertido en la 
fuente de ingresos más importante de muchos 
municipios y en una maquinaria formidable de 
hacer dinero fácil y rápido de muchos personajes 
públicos y privados del mundo de la especula-
ción. Esta política de construir sin límites está 
haciendo desaparecer, por el carácter irreversible 
de este proceso, multitud de espacios verdes muy 
valorados y necesarios para el desarrollo armó-
nico de la población. La di�cultad y falta de 
voluntad para crear corredores verdes o redes de 
parajes protegidos, junto con la descoordinación 
territorial entre municipios para gestionar el 
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suelo de manera racional y con una perspectiva 
de futuro están haciendo desaparecer estos espa-
cios verdes periurbanos, tendencia contraria a lo 
que ocurre en los países del noroeste de Europa, 
cuyo objetivo es la conservación de tales espa-
cios.

Ante todo este panorama, conviene no olvidar 
que las previsiones apuntan hacia el manteni-
miento del sector de la construcción como uno 
de los ámbitos de la actividad económica con 
mayor proyección futura. Algunas estimaciones 
indican que las previsiones de crecimiento de 
nuevas viviendas para los próximos diez años 
podrían alcanzar los dos millones.

La huerta no dejará de estar amenazada hasta 
que los que nos gobiernan y los “personajes del 
ladrillo” no dejen de verla como un solar. En 
menos de 20 años, si no paramos las agresiones, 
la huerta será una postal o un recuerdo. Las 
ciudades y los municipios de su alrededor, 
aunque no han registrado un crecimiento de su 
población que lo justi�que, incluso teniendo 
miles de viviendas desocupadas, no dejan de 
arti�cializar el suelo, nuestro patrimonio, bajo 
masas de ladrillo y hormigón, contradiciendo las 
recomendaciones de la Unión Europea y del 
Observatorio Español de Sostenibilidad.

El negocio del urbanismo está fuera de control. 
Nuestra Comunidad, en este momento, es un 
paraíso para los especuladores, para los corrup-
tos y para sus corruptores. La degradación de los 
servicios públicos, la destrucción del territorio, 
los precios abusivos de las viviendas, el agota-
miento de los recursos hídricos, se transforman 
en grandes bene�cios particulares para los 
amigos del poder. El proceso de transformación 
de suelo rústico para usos residenciales ha alcan-
zado un ritmo tan vertiginoso en nuestro territo-
rio que incluso ya comienza a preocupar a auto-
ridades y organismos de la Unión Europea. Están 
preocupados por el fondo y las formas. Por el 
fondo, preocupa hasta qué punto el modelo de 
crecimiento disperso y de ocupación desordena-
da y depredadora del territorio, especialmente en 
áreas litorales y periurbanas, se aleja de las direc-
trices europeas que apuestan por la gestión 
prudente del territorio y de los recursos y puede 
hipotecar el futuro. Y con las formas, por las 
evidencias que dejan pocas dudas acerca de la 
existencia de colusión de intereses, de confusión 
entre lo público y privado, de trá�co de in�uen-
cias, de utilización de información privilegiada 
para especular, de corrupción, en de�nitiva.

Las razones que ayudan a explicar este panorama 
son diversas. De una parte, existe una demanda 
solvente (nacional y comunitaria) de primera y 
segunda vivienda que encuentra un entorno y 
unas condiciones climáticas excelentes. Y de 
otra, existe una presión incontenible desde el 
mundo del negocio de la especulación para que 
los terrenos de uso agrícola, las huertas princi-
palmente, sean transformados para usos urbanos 
y residenciales. Esta situación evidencia la 
existencia de problemas estructurales que no 
tienen fácil solución.

Problemas que son consecuencia del agotamien-
to de un modelo productivo y de falta de criterio 
y de consenso acerca de alternativas de futuro. 
Ante este contexto inseguro y de crisis de secto-
res industriales tradicionales y del sector agríco-
la, el turismo y la construcción son los nuevos 
motores de la economía regional. Los propieta-
rios del suelo agrícola (de los que son agriculto-
res una minoría que probablemente serán los 
últimos en trabajar sus tierras) ven en la recali�-
cación del suelo la opción más rentable para 
obtener unos ingresos tan importantes como 
impensables. En esta situación, salvo que los 
poderes públicos delimiten espacios para ser 
conservados, les otorgue la cali�cación de bien 
público y establezca mecanismos de compensa-
ción y moderen su entrega al sector de la cons-
trucción que está anulando al resto de sectores 
económicos, el capital que debiera dedicarse a la 
modernización de la industria y de la agricultura 
para mantener el equilibrio sectorial que ha 
caracterizado a la economía valenciana está 
destinándose a la construcción y al turismo. Si 
todos nosotros y los poderes públicos no 

reaccionamos ante estas circunstancias y no 
cambiamos el modelo territorial con una visión 
de futuro y considerando el territorio como 
recurso, potenciando y conservando sus peculia-
ridades culturales, históricas, arquitectónicas y 
naturales, pero sin voluntad arcaizante sino 
adaptándose a las nuevas formas de vida y apro-
vechando estas nuevas formas y usos al servicio 
de ese patrimonio, paisaje, bien público, espacio 
de solidaridad y legado que garantice la sosteni-
bilidad ambiental, la e�ciencia funcional y la 
cohesión social, la batalla entre conservación o 
recali�cación es desigual y además está perdida.

Hay que recuperar el rigor de los planes genera-
les diseñados por los organismos públicos, dar 
solidez a las �nanzas de los ayuntamientos y 
exigir a los gobiernos autonómicos que ejerzan 
las atribuciones de disciplina urbanística que les 
otorga la ley. Así podremos conseguir el equili-
brio económico y demográ�co de nuestro entor-
no, no solo para su desarrollo armónico, sino 
también para su bienestar global. El sur de Fran-
cia también es Mediterráneo y no se produce esta 
inhibición.

Espero que tras los hechos expuestos todos y 
todas reaccionemos para conseguir un modo de 
vida sostenible, para satisfacer las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades; porque en determina-
das causas la mera abstención es culpable de no 
poder recti�car errores históricos.

¿Hay que construir todo el espacio/tierra que 
habitamos?



En Març comencen a néixer les �ors
i a Maig tenim tot el color.

En Marzo empiezan a nacer las �ores
y en Mayo tenemos todo el color.

Ahora que estamos en primavera he querido 
empezar este escrito con uno de los muchos 
refranes que tenemos en nuestro refranero. 

Refrán elegido porque en corto tiempo dicha 
sentencia será prácticamente imposible que la 
podamos apreciar como algo cotidiano en nues-
tras vidas.

A continuación, voy a contextualizar, exponer y 
plantear posibles soluciones al hecho colectivo 
que les planteo y que espero que les clari�que el 
encabezamiento de mi escrito.

En este mundo globalizado, en que estamos 
inmersos, producto de un capitalismo en el que 
la especulación está por encima de la produc-
ción, donde la expansión de la economía de 
mercado, las nuevas tecnologías y los medios de 
transporte y comunicación han hecho de nuestro 
planeta un mundo interdependiente; mundo 
donde la economía de mercado penetra en todas 
las sociedades actuales, impregna la lógica de 
distintas formas de producción y modi�ca, 
sustancialmente, la vida de la gente. El capitalis-
mo feroz existente ha subordinado y transforma-
do, sino destruido, a su propia conveniencia 
sistemas económicos de características diferen-
tes, como es el caso del estilo de vida del mundo 
rural.

Así, en nuestro país, la evolución reciente de la 
agricultura se caracteriza por la desaparición de 
numerosas explotaciones agrarias, que viene 
acompañada de un incremento en la dimensión 
media de las existentes, que en el caso valenciano 
es más complicado por la distribución en peque-
ñas parcelas de la tierra. Y no todas las explota-
ciones agrarias están en condiciones para afron-
tar los requerimientos que impone el mercado. 
Los agricultores no producen ellos mismos los 
elementos materiales de su existencia, por lo que 
las condiciones de su reproducción se subordi-
nan a la lógica capitalista. No solo dependen del 

mercado para vender sus productos, sino 
también para producir. El acceso a nuevas técni-
cas agrícolas, la necesidad de créditos y la falta de 
control sobre los precios origina relaciones de 
dependencia respecto al capital industrial, �nan-
ciero o comercial. Así pues, el capitalismo sumi-
nistra a las explotaciones agrícolas las bases 
materiales necesarias para su existencia y 
domina sus condiciones de reproducción.

La globalización ha supuesto la implantación 
hegemónica del capitalismo como sistema 
económico y social y unas repercusiones ecológi-
cas negativas con las transformaciones de estos 
estilos de vida. Cambios que han puesto de 
mani�esto los nuevos desequilibrios que se han 
producido entre países y regiones (las zonas 
costeras se llenan de construcciones mientras los 
territorios del interior se despueblan), así como 
los problemas derivados del empobrecimiento y 
la degradación del medio ambiente. En este 
contexto debemos replantearnos el modelo de 
crecimiento ilimitado y buscar formas de desa-
rrollo sostenible, tanto desde un enfoque econó-
mico como social.

Dentro de esta expansión agresiva de la econo-
mía de mercado hay que situar el proceso de 
construcción de nuestro territorio que parece no 

tener �n, llegando, incluso, a mezclarse con el 
mundo del fútbol, aprovechándose de la entrega 
de la a�ción para acusar de “antipatriotas” a todo 
aquel que se oponga a sus intereses. Decenas de 
urbanizaciones, y un elevado número de proyec-
tos están a la espera de autorización, ocupan la 
franja costera y ya se han expandido hacia el 
interior destruyendo terrenos de huerta óptimos 
para el cultivo, por la composición de sus suelos 
y sus sistemas de regadío. Con una ocupación 
masiva del territorio que origina pérdida de 
calidad ambiental y urbana además de situacio-
nes de insostenibilidad en el desarrollo de las 
poblaciones. El Mediterráneo se ha convertido 
en un polo de atracción no solo para los españo-
les, sino para muchos europeos que acuden a 
instalarse en la zona en busca de un clima benig-
no. Pero en paralelo también crece la alarma ante 
la proliferación de proyectos que ocupan espa-
cios naturales irrepetibles de gran valor, que, en 
muchos casos, son de dudosa legalidad. Así, los 
planes de actuación integrada (PAI) y la Ley de 
Liberalización del Suelo han convertido en edi�-
cable cualquier parcela que no estuviera cali�ca-
da como “suelo rústico de especial protección”, 
permitiendo al agente urbanizador programar, al 
margen del plan general, enormes extensiones de 
territorio sin tener una sola propiedad en la zona 
y dictando costes y condiciones a los que allí 
habitan. De esta forma, mediante estos planes de 
actuación, les dejaban sin la casa que tenían o 
habían elegido y sin el proyecto de vida por el 
que habían trabajado.

Con estas agresiones “de la política del ladrillo” 
se reduce o se destruye nuestro espacio agrícola, 
cultural y patrimonial surgido alrededor de la 
huerta, agricultura de regadío que depende de 
canales y acequias construidas arti�cialmente 
para llevar agua a los campos de tierras fértiles, 
que además de ofrecernos formas excepcionales 
de trabajar la tierra (tipo de explotación, estruc-
tura de posesión de la tierra, pago de rentas o 
impuestos, mano de obra…), implica una 
manera de vivir (organización del grupo domés-
tico, construcciones, caminos, tecnologías, insti-
tuciones, ceremoniales…), de relacionarnos con 
la naturaleza, de posicionarnos ante el mundo, 
unas raíces culturales de excepcional riqueza, un 
lenguaje y el disfrutar de un espacio productivo y 
económico dinámico, con alimentos frescos, 
producidos en su propio espacio y de excelente 
calidad.

La huerta es un paisaje vivo y singular, de valor 
histórico, cultural, patrimonial, agrícola y ecoló-
gico, un conjunto armonioso de elementos, 
producto del saber de generaciones de labrado-
res, donde podemos descubrir la herencia de las 
diferentes culturas que en los últimos mil años la 
han ocupado y mantenido como un espacio 
productivo excepcionalmente fértil.

En Europa, el interés por las políticas territoria-
les es diferente según los países. En los del sur y 
el este, se prioriza el desarrollo, basado en la 
expansión urbana, mientras que en el centro y 
norte de Europa priorizan la ordenación del 
territorio y las acciones de conservación.

Los factores que en Europa contribuyen a incre-
mentar la presión urbana sobre el medio natural 
son la ampliación o mejora de la red de transpor-
te terrestre, la pérdida de importancia de la 
agricultura que servía de salvaguarda contra la 
urbanización y el incremento del nivel de vida 
asociado al aumento de la demanda de viviendas 
en entornos naturales bien dotados de servicios 
de todo tipo.

En el proceso urbanizador que sufre el entorno 
rural de las áreas urbanas in�uyen diversas estra-
tegias: la percepción y valoración de la presión 
urbana, las políticas de gestión del suelo, las 
perspectivas de desarrollo económico y las alian-
zas entre el mundo rural y urbano. El futuro de 
nuestras huertas está en función de que se favo-
rezcan unas u otras estrategias.

En la Comunidad Valenciana, el territorio que 
ocupa la huerta está soportando desde hace 
años, incrementándose sin precedentes en los 
últimos años, una fuerte y feroz presión urbana 
por parte de las ciudades cercanas a ellas. El 
proceso urbanizador se ha convertido en la 
fuente de ingresos más importante de muchos 
municipios y en una maquinaria formidable de 
hacer dinero fácil y rápido de muchos personajes 
públicos y privados del mundo de la especula-
ción. Esta política de construir sin límites está 
haciendo desaparecer, por el carácter irreversible 
de este proceso, multitud de espacios verdes muy 
valorados y necesarios para el desarrollo armó-
nico de la población. La di�cultad y falta de 
voluntad para crear corredores verdes o redes de 
parajes protegidos, junto con la descoordinación 
territorial entre municipios para gestionar el 

suelo de manera racional y con una perspectiva 
de futuro están haciendo desaparecer estos espa-
cios verdes periurbanos, tendencia contraria a lo 
que ocurre en los países del noroeste de Europa, 
cuyo objetivo es la conservación de tales espa-
cios.

Ante todo este panorama, conviene no olvidar 
que las previsiones apuntan hacia el manteni-
miento del sector de la construcción como uno 
de los ámbitos de la actividad económica con 
mayor proyección futura. Algunas estimaciones 
indican que las previsiones de crecimiento de 
nuevas viviendas para los próximos diez años 
podrían alcanzar los dos millones.

La huerta no dejará de estar amenazada hasta 
que los que nos gobiernan y los “personajes del 
ladrillo” no dejen de verla como un solar. En 
menos de 20 años, si no paramos las agresiones, 
la huerta será una postal o un recuerdo. Las 
ciudades y los municipios de su alrededor, 
aunque no han registrado un crecimiento de su 
población que lo justi�que, incluso teniendo 
miles de viviendas desocupadas, no dejan de 
arti�cializar el suelo, nuestro patrimonio, bajo 
masas de ladrillo y hormigón, contradiciendo las 
recomendaciones de la Unión Europea y del 
Observatorio Español de Sostenibilidad.

El negocio del urbanismo está fuera de control. 
Nuestra Comunidad, en este momento, es un 
paraíso para los especuladores, para los corrup-
tos y para sus corruptores. La degradación de los 
servicios públicos, la destrucción del territorio, 
los precios abusivos de las viviendas, el agota-
miento de los recursos hídricos, se transforman 
en grandes bene�cios particulares para los 
amigos del poder. El proceso de transformación 
de suelo rústico para usos residenciales ha alcan-
zado un ritmo tan vertiginoso en nuestro territo-
rio que incluso ya comienza a preocupar a auto-
ridades y organismos de la Unión Europea. Están 
preocupados por el fondo y las formas. Por el 
fondo, preocupa hasta qué punto el modelo de 
crecimiento disperso y de ocupación desordena-
da y depredadora del territorio, especialmente en 
áreas litorales y periurbanas, se aleja de las direc-
trices europeas que apuestan por la gestión 
prudente del territorio y de los recursos y puede 
hipotecar el futuro. Y con las formas, por las 
evidencias que dejan pocas dudas acerca de la 
existencia de colusión de intereses, de confusión 
entre lo público y privado, de trá�co de in�uen-
cias, de utilización de información privilegiada 
para especular, de corrupción, en de�nitiva.
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Las razones que ayudan a explicar este panorama 
son diversas. De una parte, existe una demanda 
solvente (nacional y comunitaria) de primera y 
segunda vivienda que encuentra un entorno y 
unas condiciones climáticas excelentes. Y de 
otra, existe una presión incontenible desde el 
mundo del negocio de la especulación para que 
los terrenos de uso agrícola, las huertas princi-
palmente, sean transformados para usos urbanos 
y residenciales. Esta situación evidencia la 
existencia de problemas estructurales que no 
tienen fácil solución.

Problemas que son consecuencia del agotamien-
to de un modelo productivo y de falta de criterio 
y de consenso acerca de alternativas de futuro. 
Ante este contexto inseguro y de crisis de secto-
res industriales tradicionales y del sector agríco-
la, el turismo y la construcción son los nuevos 
motores de la economía regional. Los propieta-
rios del suelo agrícola (de los que son agriculto-
res una minoría que probablemente serán los 
últimos en trabajar sus tierras) ven en la recali�-
cación del suelo la opción más rentable para 
obtener unos ingresos tan importantes como 
impensables. En esta situación, salvo que los 
poderes públicos delimiten espacios para ser 
conservados, les otorgue la cali�cación de bien 
público y establezca mecanismos de compensa-
ción y moderen su entrega al sector de la cons-
trucción que está anulando al resto de sectores 
económicos, el capital que debiera dedicarse a la 
modernización de la industria y de la agricultura 
para mantener el equilibrio sectorial que ha 
caracterizado a la economía valenciana está 
destinándose a la construcción y al turismo. Si 
todos nosotros y los poderes públicos no 

reaccionamos ante estas circunstancias y no 
cambiamos el modelo territorial con una visión 
de futuro y considerando el territorio como 
recurso, potenciando y conservando sus peculia-
ridades culturales, históricas, arquitectónicas y 
naturales, pero sin voluntad arcaizante sino 
adaptándose a las nuevas formas de vida y apro-
vechando estas nuevas formas y usos al servicio 
de ese patrimonio, paisaje, bien público, espacio 
de solidaridad y legado que garantice la sosteni-
bilidad ambiental, la e�ciencia funcional y la 
cohesión social, la batalla entre conservación o 
recali�cación es desigual y además está perdida.

Hay que recuperar el rigor de los planes genera-
les diseñados por los organismos públicos, dar 
solidez a las �nanzas de los ayuntamientos y 
exigir a los gobiernos autonómicos que ejerzan 
las atribuciones de disciplina urbanística que les 
otorga la ley. Así podremos conseguir el equili-
brio económico y demográ�co de nuestro entor-
no, no solo para su desarrollo armónico, sino 
también para su bienestar global. El sur de Fran-
cia también es Mediterráneo y no se produce esta 
inhibición.

Espero que tras los hechos expuestos todos y 
todas reaccionemos para conseguir un modo de 
vida sostenible, para satisfacer las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades; porque en determina-
das causas la mera abstención es culpable de no 
poder recti�car errores históricos.

¿Hay que construir todo el espacio/tierra que 
habitamos?



En Març comencen a néixer les �ors
i a Maig tenim tot el color.

En Marzo empiezan a nacer las �ores
y en Mayo tenemos todo el color.

Ahora que estamos en primavera he querido 
empezar este escrito con uno de los muchos 
refranes que tenemos en nuestro refranero. 

Refrán elegido porque en corto tiempo dicha 
sentencia será prácticamente imposible que la 
podamos apreciar como algo cotidiano en nues-
tras vidas.

A continuación, voy a contextualizar, exponer y 
plantear posibles soluciones al hecho colectivo 
que les planteo y que espero que les clari�que el 
encabezamiento de mi escrito.

En este mundo globalizado, en que estamos 
inmersos, producto de un capitalismo en el que 
la especulación está por encima de la produc-
ción, donde la expansión de la economía de 
mercado, las nuevas tecnologías y los medios de 
transporte y comunicación han hecho de nuestro 
planeta un mundo interdependiente; mundo 
donde la economía de mercado penetra en todas 
las sociedades actuales, impregna la lógica de 
distintas formas de producción y modi�ca, 
sustancialmente, la vida de la gente. El capitalis-
mo feroz existente ha subordinado y transforma-
do, sino destruido, a su propia conveniencia 
sistemas económicos de características diferen-
tes, como es el caso del estilo de vida del mundo 
rural.

Así, en nuestro país, la evolución reciente de la 
agricultura se caracteriza por la desaparición de 
numerosas explotaciones agrarias, que viene 
acompañada de un incremento en la dimensión 
media de las existentes, que en el caso valenciano 
es más complicado por la distribución en peque-
ñas parcelas de la tierra. Y no todas las explota-
ciones agrarias están en condiciones para afron-
tar los requerimientos que impone el mercado. 
Los agricultores no producen ellos mismos los 
elementos materiales de su existencia, por lo que 
las condiciones de su reproducción se subordi-
nan a la lógica capitalista. No solo dependen del 

mercado para vender sus productos, sino 
también para producir. El acceso a nuevas técni-
cas agrícolas, la necesidad de créditos y la falta de 
control sobre los precios origina relaciones de 
dependencia respecto al capital industrial, �nan-
ciero o comercial. Así pues, el capitalismo sumi-
nistra a las explotaciones agrícolas las bases 
materiales necesarias para su existencia y 
domina sus condiciones de reproducción.

La globalización ha supuesto la implantación 
hegemónica del capitalismo como sistema 
económico y social y unas repercusiones ecológi-
cas negativas con las transformaciones de estos 
estilos de vida. Cambios que han puesto de 
mani�esto los nuevos desequilibrios que se han 
producido entre países y regiones (las zonas 
costeras se llenan de construcciones mientras los 
territorios del interior se despueblan), así como 
los problemas derivados del empobrecimiento y 
la degradación del medio ambiente. En este 
contexto debemos replantearnos el modelo de 
crecimiento ilimitado y buscar formas de desa-
rrollo sostenible, tanto desde un enfoque econó-
mico como social.

Dentro de esta expansión agresiva de la econo-
mía de mercado hay que situar el proceso de 
construcción de nuestro territorio que parece no 

tener �n, llegando, incluso, a mezclarse con el 
mundo del fútbol, aprovechándose de la entrega 
de la a�ción para acusar de “antipatriotas” a todo 
aquel que se oponga a sus intereses. Decenas de 
urbanizaciones, y un elevado número de proyec-
tos están a la espera de autorización, ocupan la 
franja costera y ya se han expandido hacia el 
interior destruyendo terrenos de huerta óptimos 
para el cultivo, por la composición de sus suelos 
y sus sistemas de regadío. Con una ocupación 
masiva del territorio que origina pérdida de 
calidad ambiental y urbana además de situacio-
nes de insostenibilidad en el desarrollo de las 
poblaciones. El Mediterráneo se ha convertido 
en un polo de atracción no solo para los españo-
les, sino para muchos europeos que acuden a 
instalarse en la zona en busca de un clima benig-
no. Pero en paralelo también crece la alarma ante 
la proliferación de proyectos que ocupan espa-
cios naturales irrepetibles de gran valor, que, en 
muchos casos, son de dudosa legalidad. Así, los 
planes de actuación integrada (PAI) y la Ley de 
Liberalización del Suelo han convertido en edi�-
cable cualquier parcela que no estuviera cali�ca-
da como “suelo rústico de especial protección”, 
permitiendo al agente urbanizador programar, al 
margen del plan general, enormes extensiones de 
territorio sin tener una sola propiedad en la zona 
y dictando costes y condiciones a los que allí 
habitan. De esta forma, mediante estos planes de 
actuación, les dejaban sin la casa que tenían o 
habían elegido y sin el proyecto de vida por el 
que habían trabajado.

Con estas agresiones “de la política del ladrillo” 
se reduce o se destruye nuestro espacio agrícola, 
cultural y patrimonial surgido alrededor de la 
huerta, agricultura de regadío que depende de 
canales y acequias construidas arti�cialmente 
para llevar agua a los campos de tierras fértiles, 
que además de ofrecernos formas excepcionales 
de trabajar la tierra (tipo de explotación, estruc-
tura de posesión de la tierra, pago de rentas o 
impuestos, mano de obra…), implica una 
manera de vivir (organización del grupo domés-
tico, construcciones, caminos, tecnologías, insti-
tuciones, ceremoniales…), de relacionarnos con 
la naturaleza, de posicionarnos ante el mundo, 
unas raíces culturales de excepcional riqueza, un 
lenguaje y el disfrutar de un espacio productivo y 
económico dinámico, con alimentos frescos, 
producidos en su propio espacio y de excelente 
calidad.

La huerta es un paisaje vivo y singular, de valor 
histórico, cultural, patrimonial, agrícola y ecoló-
gico, un conjunto armonioso de elementos, 
producto del saber de generaciones de labrado-
res, donde podemos descubrir la herencia de las 
diferentes culturas que en los últimos mil años la 
han ocupado y mantenido como un espacio 
productivo excepcionalmente fértil.

En Europa, el interés por las políticas territoria-
les es diferente según los países. En los del sur y 
el este, se prioriza el desarrollo, basado en la 
expansión urbana, mientras que en el centro y 
norte de Europa priorizan la ordenación del 
territorio y las acciones de conservación.

Los factores que en Europa contribuyen a incre-
mentar la presión urbana sobre el medio natural 
son la ampliación o mejora de la red de transpor-
te terrestre, la pérdida de importancia de la 
agricultura que servía de salvaguarda contra la 
urbanización y el incremento del nivel de vida 
asociado al aumento de la demanda de viviendas 
en entornos naturales bien dotados de servicios 
de todo tipo.

En el proceso urbanizador que sufre el entorno 
rural de las áreas urbanas in�uyen diversas estra-
tegias: la percepción y valoración de la presión 
urbana, las políticas de gestión del suelo, las 
perspectivas de desarrollo económico y las alian-
zas entre el mundo rural y urbano. El futuro de 
nuestras huertas está en función de que se favo-
rezcan unas u otras estrategias.

En la Comunidad Valenciana, el territorio que 
ocupa la huerta está soportando desde hace 
años, incrementándose sin precedentes en los 
últimos años, una fuerte y feroz presión urbana 
por parte de las ciudades cercanas a ellas. El 
proceso urbanizador se ha convertido en la 
fuente de ingresos más importante de muchos 
municipios y en una maquinaria formidable de 
hacer dinero fácil y rápido de muchos personajes 
públicos y privados del mundo de la especula-
ción. Esta política de construir sin límites está 
haciendo desaparecer, por el carácter irreversible 
de este proceso, multitud de espacios verdes muy 
valorados y necesarios para el desarrollo armó-
nico de la población. La di�cultad y falta de 
voluntad para crear corredores verdes o redes de 
parajes protegidos, junto con la descoordinación 
territorial entre municipios para gestionar el 

suelo de manera racional y con una perspectiva 
de futuro están haciendo desaparecer estos espa-
cios verdes periurbanos, tendencia contraria a lo 
que ocurre en los países del noroeste de Europa, 
cuyo objetivo es la conservación de tales espa-
cios.

Ante todo este panorama, conviene no olvidar 
que las previsiones apuntan hacia el manteni-
miento del sector de la construcción como uno 
de los ámbitos de la actividad económica con 
mayor proyección futura. Algunas estimaciones 
indican que las previsiones de crecimiento de 
nuevas viviendas para los próximos diez años 
podrían alcanzar los dos millones.

La huerta no dejará de estar amenazada hasta 
que los que nos gobiernan y los “personajes del 
ladrillo” no dejen de verla como un solar. En 
menos de 20 años, si no paramos las agresiones, 
la huerta será una postal o un recuerdo. Las 
ciudades y los municipios de su alrededor, 
aunque no han registrado un crecimiento de su 
población que lo justi�que, incluso teniendo 
miles de viviendas desocupadas, no dejan de 
arti�cializar el suelo, nuestro patrimonio, bajo 
masas de ladrillo y hormigón, contradiciendo las 
recomendaciones de la Unión Europea y del 
Observatorio Español de Sostenibilidad.

El negocio del urbanismo está fuera de control. 
Nuestra Comunidad, en este momento, es un 
paraíso para los especuladores, para los corrup-
tos y para sus corruptores. La degradación de los 
servicios públicos, la destrucción del territorio, 
los precios abusivos de las viviendas, el agota-
miento de los recursos hídricos, se transforman 
en grandes bene�cios particulares para los 
amigos del poder. El proceso de transformación 
de suelo rústico para usos residenciales ha alcan-
zado un ritmo tan vertiginoso en nuestro territo-
rio que incluso ya comienza a preocupar a auto-
ridades y organismos de la Unión Europea. Están 
preocupados por el fondo y las formas. Por el 
fondo, preocupa hasta qué punto el modelo de 
crecimiento disperso y de ocupación desordena-
da y depredadora del territorio, especialmente en 
áreas litorales y periurbanas, se aleja de las direc-
trices europeas que apuestan por la gestión 
prudente del territorio y de los recursos y puede 
hipotecar el futuro. Y con las formas, por las 
evidencias que dejan pocas dudas acerca de la 
existencia de colusión de intereses, de confusión 
entre lo público y privado, de trá�co de in�uen-
cias, de utilización de información privilegiada 
para especular, de corrupción, en de�nitiva.

Las razones que ayudan a explicar este panorama 
son diversas. De una parte, existe una demanda 
solvente (nacional y comunitaria) de primera y 
segunda vivienda que encuentra un entorno y 
unas condiciones climáticas excelentes. Y de 
otra, existe una presión incontenible desde el 
mundo del negocio de la especulación para que 
los terrenos de uso agrícola, las huertas princi-
palmente, sean transformados para usos urbanos 
y residenciales. Esta situación evidencia la 
existencia de problemas estructurales que no 
tienen fácil solución.

Problemas que son consecuencia del agotamien-
to de un modelo productivo y de falta de criterio 
y de consenso acerca de alternativas de futuro. 
Ante este contexto inseguro y de crisis de secto-
res industriales tradicionales y del sector agríco-
la, el turismo y la construcción son los nuevos 
motores de la economía regional. Los propieta-
rios del suelo agrícola (de los que son agriculto-
res una minoría que probablemente serán los 
últimos en trabajar sus tierras) ven en la recali�-
cación del suelo la opción más rentable para 
obtener unos ingresos tan importantes como 
impensables. En esta situación, salvo que los 
poderes públicos delimiten espacios para ser 
conservados, les otorgue la cali�cación de bien 
público y establezca mecanismos de compensa-
ción y moderen su entrega al sector de la cons-
trucción que está anulando al resto de sectores 
económicos, el capital que debiera dedicarse a la 
modernización de la industria y de la agricultura 
para mantener el equilibrio sectorial que ha 
caracterizado a la economía valenciana está 
destinándose a la construcción y al turismo. Si 
todos nosotros y los poderes públicos no 

reaccionamos ante estas circunstancias y no 
cambiamos el modelo territorial con una visión 
de futuro y considerando el territorio como 
recurso, potenciando y conservando sus peculia-
ridades culturales, históricas, arquitectónicas y 
naturales, pero sin voluntad arcaizante sino 
adaptándose a las nuevas formas de vida y apro-
vechando estas nuevas formas y usos al servicio 
de ese patrimonio, paisaje, bien público, espacio 
de solidaridad y legado que garantice la sosteni-
bilidad ambiental, la e�ciencia funcional y la 
cohesión social, la batalla entre conservación o 
recali�cación es desigual y además está perdida.

Hay que recuperar el rigor de los planes genera-
les diseñados por los organismos públicos, dar 
solidez a las �nanzas de los ayuntamientos y 
exigir a los gobiernos autonómicos que ejerzan 
las atribuciones de disciplina urbanística que les 
otorga la ley. Así podremos conseguir el equili-
brio económico y demográ�co de nuestro entor-
no, no solo para su desarrollo armónico, sino 
también para su bienestar global. El sur de Fran-
cia también es Mediterráneo y no se produce esta 
inhibición.

Espero que tras los hechos expuestos todos y 
todas reaccionemos para conseguir un modo de 
vida sostenible, para satisfacer las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades; porque en determina-
das causas la mera abstención es culpable de no 
poder recti�car errores históricos.

¿Hay que construir todo el espacio/tierra que 
habitamos?

LA “FUSTERÍA” DEL TÍO JUAN RAMÓN

Ángela Mª Agulló González
Maestra

El tío Juan Ramón -Juan Ramón González 
Hernández (1863- 1952)- era mi abuelo. Su 
carpintería o, mejor dicho, la “fusteria del Tío 
Juan Ramón”, estaba en el Raval, entre la calle de 
la antigua iglesia de San Juan (fábrica de la Vda. 
de Maciá o del “Sord”) y la actual iglesia, frente al 
“carreó de la Llet”.

Todo lo que sé de sus trabajos se lo debo a mi 
madre, que era la más pequeña de los ocho hijos 
que tuvo en su matrimonio con mi abuela Ángela 
Gomis Pérez, pues yo lo recuerdo ya en su vejez.

Mi abuelo era un gran carpintero y ebanista. 
Trabajaba todas las maderas nobles. Los marcos 
de las fotografías y espejos de su época, eran de 
más de un metro de altura y de ellos nos han 

quedado algunos. El que yo tengo, en color miel, 
lo hizo para una fotografía de una de sus hijas 
cuando esta murió. Tiene en sus esquinas cuatro 
medallones, columnas y cenefas (yo le puse un 
espejo). Otro está en casa de mi hermano 
Ramón; este remata con una especie de peineta y 
en las dos esquinas inferiores como dos medallo-
nes grabados con estrías.

Mesas de todos los tamaños y modelos, roperos, 
mundos o baúles, preciosas cómodas, hamacas, 
sillas plegables, y banquetas para la playa. Para la 
“barraca” catres, de los que conserva uno mi 
prima María (otra nieta) y otro yo. Llevan lona, 
ocupando muy poco espacio.
 
Para la casa, hizo un trinchero o trinchante que 
ocupaba toda la pared del comedor.  Constaba de 
dos cuerpos: el superior con cristaleras y el 
inferior con dos cajones y puertas. Todo él con 
talla preciosa. Entre los dos cuerpos tenía unos 
candelabros de madera tallada que soportaban el 
cuerpo superior. Ahora, dos de sus bisnietos lo 
disfrutan. Cada uno tiene una parte.

Mi madre, Juanita, que, como he dicho, era la 
más pequeña de sus hermanos, tuvo tres hijos 
(mis dos hermanos y yo), me contaba el trabajo 
de mi abuelo en la “fusteria” donde hacía las 
puertas, artesanalmente, de las viviendas del 
pueblo que le encargaban los propietarios.

Estos solían elegir unos motivos ornamentales 
según sus gustos o a�ciones. Así, en la casa de 
Máximo Moreno, como su padre era cazador, 
hizo para él (en la calle San Isidro, creo) unas 
puertas con tallas de cabezas de perros, zurrón, 
escopeta, cartuchera, etc., que, según me dicen, 
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eran preciosas joyas de ebanistería. ¿Dónde 
habrán ido a parar? En la calle Porta de la Univer-
sitat de S. Joan, quedan unas puertas, que 
también hizo mi abuelo y otras por el centro de la 
ciudad.

En el porche de la casa, de la carpintería (allí 
vivió mi familia y allí nací yo), las puertas tenían 
más de tres metros de altura. Detrás de la puerta 
de la derecha había un pozo que utilizábamos. 
Allí, en el porche, se reunían para hacer la 
“charraeta” muchísimos amigos de mi abuelo de 
las más diversas actividades y estudios: lo mismo 
el médico forense hablaba de su último trabajo 
profesional como el “mestre” de la fábrica de 
“espardenyes”, que contaba su vida laboral y 
familiar; o el que quería estudiar alguna carrera, 
o el militar, el periodista, etc., y así muchísimas 
tertulias con temas del momento, como el del 
eclipse de sol de 1901, del que mi abuelo decía: 
“Els xiquets en mí al terrat i que siga lo que Deu 
vullga”, cuando, al oscurecerse, las gallinas 
empezaron a cacarear.

Recuerdo que, al llegar la Semana Santa, los 
niños sacábamos a las calles “passets”, imitando a 
los tronos de las procesiones. Yo era una privile-
giada, ya que, en la carpintería, mis hermanos y 
mi tío me construían un “passet” grande y bien 
acabado. El tablero bordeado y cuatro listones 
que hacían de varas para los costaleros, eran 
largas para que pudieran llevarlos muchos niños. 
En el centro del trono, formando un círculo con 
clavos salientes, se colocaba la imagen que 
muchos habían conseguido al cambiar trapos y 
zapatillas viejas al “trapero”, que trocaba o vendía 
aquellas pequeñas imágenes al igual que las 
�guras del Belén.

Yo tenía, y sigo teniendo, un precioso Nazareno 
que era el que sacaba en procesión con mis 
amiguitos, aunque, por su antigüedad, mi madre 
prefería que sacase otras imágenes. En las esqui-
nas del “passet” colocaba cuatro bobinas de hilo 
vacías, como jarrones, y allí las �ores (general-
mente geranios de nuestras macetas). También 
colocaba alguna pequeña vela. Delante des�la-
ban algunos niños con tambores improvisados 
con objetos caseros y alguna “charamiteta” o 
trompeta que incorporábamos a la “procesión”.

En los trabajos de la carpintería, mi tío Tonico 
(que tuvo tres hijas) era el que le ayudaba y en los 
últimos años fue él el que continuó su labor, 
sobretodo haciendo cajas de madera de 1 x 0´80 
m. o más de “grandària” para las fábricas de 
zapatillas (“espardenyes”) y zapatos que envasa-
ban en ellas para enviarlos a otras ciudades e, 
incluso, al extranjero.

Empiezo a recordar a mi abuelo, cuando él ya era 
espectador de su o�cio, sentado allí, en el porche. 
Mi tío llevaba la carpintería junto a mis dos 
hermanos y otros muchachos que allí trabajaban: 
Tomás, Lirio, Rogelio...

Cuando venía el camión lleno de tablas de 
madera para hacer las cajas, todos ayudábamos a 
descargar. Allí, junto a las paredes se apilaba 
todo lo que aquellos camiones, procedentes de 
Murcia, Albacete y Alicante, traían y se llenaba 
hasta el techo.

En el porche, en el lado derecho, estaba el banco 
de carpintero. También, un gran armario para 
los martillos, sierras y serruchos, clavos y demás 
herramientas. En una pequeña habitación, que 
daba al porche, estaba la gran sierra eléctrica y la 
rueda de amolar.

A mí me metían en alguna de aquellas cajas de 

madera y me decían que me iban a clavar y factu-
rar. Yo me lo pasaba muy bien. Mis amigas y sus 
familiares me decían que olía a madera fresca.

Cuando las cajas de envasa ya estaban hechas, se 
cargaban en un carro formando pirámide, se 
ataban y, uno de los muchachos de los que allí 
trabajaban, iba a las fábricas a repartir las cajas.

Mi tío Tonico también trabajaba con la única 
funeraria que en aquellos años (¿1950?) había en 
el pueblo: “La Siempreviva”, que estaba en la 
“Replaceta de Les Barques” y daba a la calle 
Alfonso XII. En la carpintería hacían las cajas 
sencillas de difuntos, ya que los “arcones majos” 
los traían de Alicante.

También hizo junto a mis hermanos el Monu-
mento de la parroquia de San Juan, para “Las 
Cuarenta Horas”, y, para el Día de Difuntos, el 
Túmulo. Lo recuerdo cuando se montó en el 
porche de mi casa. Era grandísimo. Los Padres 
Paules, que entonces estaban en la parroquia de 
S. Juan, se lo encargaron a mi tío para el 2 de 
noviembre. El túmulo era muy alto y grande. 
Tenía encima una caja como la de difuntos de 
aquella época. No eran como las de ahora, con 
ese brillo y demás molduras y, en la parte poste-
rior, tenían las letras RIP con cartulina dorada 
pegadas a la caja.

Aquel túmulo, colocado en su día en la iglesia, 
con sus grandes candelabros, imponía.

Con el paso del tiempo, las fábricas empezaron a 
utilizar cajas de cartón para envasar el calzado. 
Fue entonces cuando mis hermanos cambiaron 
de o�cio y, poco a poco, mi tío se fue retirando 
de su o�cio de carpintero.

Dimos muchas herramientas: los bancos, la 
sierra, casi todo. Mi hermano Joanet, que es muy 
mañoso para los trabajos artesanos, conserva 
algunas herramientas que guardó de la “fusteria”. 
Yo conservo un antiguo libro: El Consultor de 
Carpintería. Contiene 348 láminas que represen-
tan modelos de muebles religiosos monumenta-
les, planos detallados de muebles, detalles, 
diseños de carpintería de armar, de taller y de 

ebanistería. Están ejecutados por ingenieros y 
arquitectos afamados de la época. Está editado 
en Barcelona y no tiene la fecha de publicación, 
pero es del siglo XIX.

También he conservado grandes folletos sobre 
maquinaria de carpintería, modelos de marcos y 
espejos y otros de “Hijos de José Rodes” o “La 
Constancia de Alicante”, que he depositado en el 
Museo Escolar de Puçol.

He disfrutado mucho al escribir los recuerdos de 
mi niñez en la “fusteria del Tío Juan Ramón” y de 
mi tío Tonico, de quien mis hijos siempre han 
creído que era su abuelo, hasta que fueron mayo-
res y comprendieron que era el hermano de mi 
madre.



En Març comencen a néixer les �ors
i a Maig tenim tot el color.

En Marzo empiezan a nacer las �ores
y en Mayo tenemos todo el color.

Ahora que estamos en primavera he querido 
empezar este escrito con uno de los muchos 
refranes que tenemos en nuestro refranero. 

Refrán elegido porque en corto tiempo dicha 
sentencia será prácticamente imposible que la 
podamos apreciar como algo cotidiano en nues-
tras vidas.

A continuación, voy a contextualizar, exponer y 
plantear posibles soluciones al hecho colectivo 
que les planteo y que espero que les clari�que el 
encabezamiento de mi escrito.

En este mundo globalizado, en que estamos 
inmersos, producto de un capitalismo en el que 
la especulación está por encima de la produc-
ción, donde la expansión de la economía de 
mercado, las nuevas tecnologías y los medios de 
transporte y comunicación han hecho de nuestro 
planeta un mundo interdependiente; mundo 
donde la economía de mercado penetra en todas 
las sociedades actuales, impregna la lógica de 
distintas formas de producción y modi�ca, 
sustancialmente, la vida de la gente. El capitalis-
mo feroz existente ha subordinado y transforma-
do, sino destruido, a su propia conveniencia 
sistemas económicos de características diferen-
tes, como es el caso del estilo de vida del mundo 
rural.

Así, en nuestro país, la evolución reciente de la 
agricultura se caracteriza por la desaparición de 
numerosas explotaciones agrarias, que viene 
acompañada de un incremento en la dimensión 
media de las existentes, que en el caso valenciano 
es más complicado por la distribución en peque-
ñas parcelas de la tierra. Y no todas las explota-
ciones agrarias están en condiciones para afron-
tar los requerimientos que impone el mercado. 
Los agricultores no producen ellos mismos los 
elementos materiales de su existencia, por lo que 
las condiciones de su reproducción se subordi-
nan a la lógica capitalista. No solo dependen del 

mercado para vender sus productos, sino 
también para producir. El acceso a nuevas técni-
cas agrícolas, la necesidad de créditos y la falta de 
control sobre los precios origina relaciones de 
dependencia respecto al capital industrial, �nan-
ciero o comercial. Así pues, el capitalismo sumi-
nistra a las explotaciones agrícolas las bases 
materiales necesarias para su existencia y 
domina sus condiciones de reproducción.

La globalización ha supuesto la implantación 
hegemónica del capitalismo como sistema 
económico y social y unas repercusiones ecológi-
cas negativas con las transformaciones de estos 
estilos de vida. Cambios que han puesto de 
mani�esto los nuevos desequilibrios que se han 
producido entre países y regiones (las zonas 
costeras se llenan de construcciones mientras los 
territorios del interior se despueblan), así como 
los problemas derivados del empobrecimiento y 
la degradación del medio ambiente. En este 
contexto debemos replantearnos el modelo de 
crecimiento ilimitado y buscar formas de desa-
rrollo sostenible, tanto desde un enfoque econó-
mico como social.

Dentro de esta expansión agresiva de la econo-
mía de mercado hay que situar el proceso de 
construcción de nuestro territorio que parece no 

tener �n, llegando, incluso, a mezclarse con el 
mundo del fútbol, aprovechándose de la entrega 
de la a�ción para acusar de “antipatriotas” a todo 
aquel que se oponga a sus intereses. Decenas de 
urbanizaciones, y un elevado número de proyec-
tos están a la espera de autorización, ocupan la 
franja costera y ya se han expandido hacia el 
interior destruyendo terrenos de huerta óptimos 
para el cultivo, por la composición de sus suelos 
y sus sistemas de regadío. Con una ocupación 
masiva del territorio que origina pérdida de 
calidad ambiental y urbana además de situacio-
nes de insostenibilidad en el desarrollo de las 
poblaciones. El Mediterráneo se ha convertido 
en un polo de atracción no solo para los españo-
les, sino para muchos europeos que acuden a 
instalarse en la zona en busca de un clima benig-
no. Pero en paralelo también crece la alarma ante 
la proliferación de proyectos que ocupan espa-
cios naturales irrepetibles de gran valor, que, en 
muchos casos, son de dudosa legalidad. Así, los 
planes de actuación integrada (PAI) y la Ley de 
Liberalización del Suelo han convertido en edi�-
cable cualquier parcela que no estuviera cali�ca-
da como “suelo rústico de especial protección”, 
permitiendo al agente urbanizador programar, al 
margen del plan general, enormes extensiones de 
territorio sin tener una sola propiedad en la zona 
y dictando costes y condiciones a los que allí 
habitan. De esta forma, mediante estos planes de 
actuación, les dejaban sin la casa que tenían o 
habían elegido y sin el proyecto de vida por el 
que habían trabajado.

Con estas agresiones “de la política del ladrillo” 
se reduce o se destruye nuestro espacio agrícola, 
cultural y patrimonial surgido alrededor de la 
huerta, agricultura de regadío que depende de 
canales y acequias construidas arti�cialmente 
para llevar agua a los campos de tierras fértiles, 
que además de ofrecernos formas excepcionales 
de trabajar la tierra (tipo de explotación, estruc-
tura de posesión de la tierra, pago de rentas o 
impuestos, mano de obra…), implica una 
manera de vivir (organización del grupo domés-
tico, construcciones, caminos, tecnologías, insti-
tuciones, ceremoniales…), de relacionarnos con 
la naturaleza, de posicionarnos ante el mundo, 
unas raíces culturales de excepcional riqueza, un 
lenguaje y el disfrutar de un espacio productivo y 
económico dinámico, con alimentos frescos, 
producidos en su propio espacio y de excelente 
calidad.

La huerta es un paisaje vivo y singular, de valor 
histórico, cultural, patrimonial, agrícola y ecoló-
gico, un conjunto armonioso de elementos, 
producto del saber de generaciones de labrado-
res, donde podemos descubrir la herencia de las 
diferentes culturas que en los últimos mil años la 
han ocupado y mantenido como un espacio 
productivo excepcionalmente fértil.

En Europa, el interés por las políticas territoria-
les es diferente según los países. En los del sur y 
el este, se prioriza el desarrollo, basado en la 
expansión urbana, mientras que en el centro y 
norte de Europa priorizan la ordenación del 
territorio y las acciones de conservación.

Los factores que en Europa contribuyen a incre-
mentar la presión urbana sobre el medio natural 
son la ampliación o mejora de la red de transpor-
te terrestre, la pérdida de importancia de la 
agricultura que servía de salvaguarda contra la 
urbanización y el incremento del nivel de vida 
asociado al aumento de la demanda de viviendas 
en entornos naturales bien dotados de servicios 
de todo tipo.

En el proceso urbanizador que sufre el entorno 
rural de las áreas urbanas in�uyen diversas estra-
tegias: la percepción y valoración de la presión 
urbana, las políticas de gestión del suelo, las 
perspectivas de desarrollo económico y las alian-
zas entre el mundo rural y urbano. El futuro de 
nuestras huertas está en función de que se favo-
rezcan unas u otras estrategias.

En la Comunidad Valenciana, el territorio que 
ocupa la huerta está soportando desde hace 
años, incrementándose sin precedentes en los 
últimos años, una fuerte y feroz presión urbana 
por parte de las ciudades cercanas a ellas. El 
proceso urbanizador se ha convertido en la 
fuente de ingresos más importante de muchos 
municipios y en una maquinaria formidable de 
hacer dinero fácil y rápido de muchos personajes 
públicos y privados del mundo de la especula-
ción. Esta política de construir sin límites está 
haciendo desaparecer, por el carácter irreversible 
de este proceso, multitud de espacios verdes muy 
valorados y necesarios para el desarrollo armó-
nico de la población. La di�cultad y falta de 
voluntad para crear corredores verdes o redes de 
parajes protegidos, junto con la descoordinación 
territorial entre municipios para gestionar el 

suelo de manera racional y con una perspectiva 
de futuro están haciendo desaparecer estos espa-
cios verdes periurbanos, tendencia contraria a lo 
que ocurre en los países del noroeste de Europa, 
cuyo objetivo es la conservación de tales espa-
cios.

Ante todo este panorama, conviene no olvidar 
que las previsiones apuntan hacia el manteni-
miento del sector de la construcción como uno 
de los ámbitos de la actividad económica con 
mayor proyección futura. Algunas estimaciones 
indican que las previsiones de crecimiento de 
nuevas viviendas para los próximos diez años 
podrían alcanzar los dos millones.

La huerta no dejará de estar amenazada hasta 
que los que nos gobiernan y los “personajes del 
ladrillo” no dejen de verla como un solar. En 
menos de 20 años, si no paramos las agresiones, 
la huerta será una postal o un recuerdo. Las 
ciudades y los municipios de su alrededor, 
aunque no han registrado un crecimiento de su 
población que lo justi�que, incluso teniendo 
miles de viviendas desocupadas, no dejan de 
arti�cializar el suelo, nuestro patrimonio, bajo 
masas de ladrillo y hormigón, contradiciendo las 
recomendaciones de la Unión Europea y del 
Observatorio Español de Sostenibilidad.

El negocio del urbanismo está fuera de control. 
Nuestra Comunidad, en este momento, es un 
paraíso para los especuladores, para los corrup-
tos y para sus corruptores. La degradación de los 
servicios públicos, la destrucción del territorio, 
los precios abusivos de las viviendas, el agota-
miento de los recursos hídricos, se transforman 
en grandes bene�cios particulares para los 
amigos del poder. El proceso de transformación 
de suelo rústico para usos residenciales ha alcan-
zado un ritmo tan vertiginoso en nuestro territo-
rio que incluso ya comienza a preocupar a auto-
ridades y organismos de la Unión Europea. Están 
preocupados por el fondo y las formas. Por el 
fondo, preocupa hasta qué punto el modelo de 
crecimiento disperso y de ocupación desordena-
da y depredadora del territorio, especialmente en 
áreas litorales y periurbanas, se aleja de las direc-
trices europeas que apuestan por la gestión 
prudente del territorio y de los recursos y puede 
hipotecar el futuro. Y con las formas, por las 
evidencias que dejan pocas dudas acerca de la 
existencia de colusión de intereses, de confusión 
entre lo público y privado, de trá�co de in�uen-
cias, de utilización de información privilegiada 
para especular, de corrupción, en de�nitiva.

Las razones que ayudan a explicar este panorama 
son diversas. De una parte, existe una demanda 
solvente (nacional y comunitaria) de primera y 
segunda vivienda que encuentra un entorno y 
unas condiciones climáticas excelentes. Y de 
otra, existe una presión incontenible desde el 
mundo del negocio de la especulación para que 
los terrenos de uso agrícola, las huertas princi-
palmente, sean transformados para usos urbanos 
y residenciales. Esta situación evidencia la 
existencia de problemas estructurales que no 
tienen fácil solución.

Problemas que son consecuencia del agotamien-
to de un modelo productivo y de falta de criterio 
y de consenso acerca de alternativas de futuro. 
Ante este contexto inseguro y de crisis de secto-
res industriales tradicionales y del sector agríco-
la, el turismo y la construcción son los nuevos 
motores de la economía regional. Los propieta-
rios del suelo agrícola (de los que son agriculto-
res una minoría que probablemente serán los 
últimos en trabajar sus tierras) ven en la recali�-
cación del suelo la opción más rentable para 
obtener unos ingresos tan importantes como 
impensables. En esta situación, salvo que los 
poderes públicos delimiten espacios para ser 
conservados, les otorgue la cali�cación de bien 
público y establezca mecanismos de compensa-
ción y moderen su entrega al sector de la cons-
trucción que está anulando al resto de sectores 
económicos, el capital que debiera dedicarse a la 
modernización de la industria y de la agricultura 
para mantener el equilibrio sectorial que ha 
caracterizado a la economía valenciana está 
destinándose a la construcción y al turismo. Si 
todos nosotros y los poderes públicos no 

reaccionamos ante estas circunstancias y no 
cambiamos el modelo territorial con una visión 
de futuro y considerando el territorio como 
recurso, potenciando y conservando sus peculia-
ridades culturales, históricas, arquitectónicas y 
naturales, pero sin voluntad arcaizante sino 
adaptándose a las nuevas formas de vida y apro-
vechando estas nuevas formas y usos al servicio 
de ese patrimonio, paisaje, bien público, espacio 
de solidaridad y legado que garantice la sosteni-
bilidad ambiental, la e�ciencia funcional y la 
cohesión social, la batalla entre conservación o 
recali�cación es desigual y además está perdida.

Hay que recuperar el rigor de los planes genera-
les diseñados por los organismos públicos, dar 
solidez a las �nanzas de los ayuntamientos y 
exigir a los gobiernos autonómicos que ejerzan 
las atribuciones de disciplina urbanística que les 
otorga la ley. Así podremos conseguir el equili-
brio económico y demográ�co de nuestro entor-
no, no solo para su desarrollo armónico, sino 
también para su bienestar global. El sur de Fran-
cia también es Mediterráneo y no se produce esta 
inhibición.

Espero que tras los hechos expuestos todos y 
todas reaccionemos para conseguir un modo de 
vida sostenible, para satisfacer las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades; porque en determina-
das causas la mera abstención es culpable de no 
poder recti�car errores históricos.

¿Hay que construir todo el espacio/tierra que 
habitamos?

El tío Juan Ramón -Juan Ramón González 
Hernández (1863- 1952)- era mi abuelo. Su 
carpintería o, mejor dicho, la “fusteria del Tío 
Juan Ramón”, estaba en el Raval, entre la calle de 
la antigua iglesia de San Juan (fábrica de la Vda. 
de Maciá o del “Sord”) y la actual iglesia, frente al 
“carreó de la Llet”.

Todo lo que sé de sus trabajos se lo debo a mi 
madre, que era la más pequeña de los ocho hijos 
que tuvo en su matrimonio con mi abuela Ángela 
Gomis Pérez, pues yo lo recuerdo ya en su vejez.

Mi abuelo era un gran carpintero y ebanista. 
Trabajaba todas las maderas nobles. Los marcos 
de las fotografías y espejos de su época, eran de 
más de un metro de altura y de ellos nos han 

quedado algunos. El que yo tengo, en color miel, 
lo hizo para una fotografía de una de sus hijas 
cuando esta murió. Tiene en sus esquinas cuatro 
medallones, columnas y cenefas (yo le puse un 
espejo). Otro está en casa de mi hermano 
Ramón; este remata con una especie de peineta y 
en las dos esquinas inferiores como dos medallo-
nes grabados con estrías.

Mesas de todos los tamaños y modelos, roperos, 
mundos o baúles, preciosas cómodas, hamacas, 
sillas plegables, y banquetas para la playa. Para la 
“barraca” catres, de los que conserva uno mi 
prima María (otra nieta) y otro yo. Llevan lona, 
ocupando muy poco espacio.
 
Para la casa, hizo un trinchero o trinchante que 
ocupaba toda la pared del comedor.  Constaba de 
dos cuerpos: el superior con cristaleras y el 
inferior con dos cajones y puertas. Todo él con 
talla preciosa. Entre los dos cuerpos tenía unos 
candelabros de madera tallada que soportaban el 
cuerpo superior. Ahora, dos de sus bisnietos lo 
disfrutan. Cada uno tiene una parte.

Mi madre, Juanita, que, como he dicho, era la 
más pequeña de sus hermanos, tuvo tres hijos 
(mis dos hermanos y yo), me contaba el trabajo 
de mi abuelo en la “fusteria” donde hacía las 
puertas, artesanalmente, de las viviendas del 
pueblo que le encargaban los propietarios.

Estos solían elegir unos motivos ornamentales 
según sus gustos o a�ciones. Así, en la casa de 
Máximo Moreno, como su padre era cazador, 
hizo para él (en la calle San Isidro, creo) unas 
puertas con tallas de cabezas de perros, zurrón, 
escopeta, cartuchera, etc., que, según me dicen, 
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eran preciosas joyas de ebanistería. ¿Dónde 
habrán ido a parar? En la calle Porta de la Univer-
sitat de S. Joan, quedan unas puertas, que 
también hizo mi abuelo y otras por el centro de la 
ciudad.

En el porche de la casa, de la carpintería (allí 
vivió mi familia y allí nací yo), las puertas tenían 
más de tres metros de altura. Detrás de la puerta 
de la derecha había un pozo que utilizábamos. 
Allí, en el porche, se reunían para hacer la 
“charraeta” muchísimos amigos de mi abuelo de 
las más diversas actividades y estudios: lo mismo 
el médico forense hablaba de su último trabajo 
profesional como el “mestre” de la fábrica de 
“espardenyes”, que contaba su vida laboral y 
familiar; o el que quería estudiar alguna carrera, 
o el militar, el periodista, etc., y así muchísimas 
tertulias con temas del momento, como el del 
eclipse de sol de 1901, del que mi abuelo decía: 
“Els xiquets en mí al terrat i que siga lo que Deu 
vullga”, cuando, al oscurecerse, las gallinas 
empezaron a cacarear.

Recuerdo que, al llegar la Semana Santa, los 
niños sacábamos a las calles “passets”, imitando a 
los tronos de las procesiones. Yo era una privile-
giada, ya que, en la carpintería, mis hermanos y 
mi tío me construían un “passet” grande y bien 
acabado. El tablero bordeado y cuatro listones 
que hacían de varas para los costaleros, eran 
largas para que pudieran llevarlos muchos niños. 
En el centro del trono, formando un círculo con 
clavos salientes, se colocaba la imagen que 
muchos habían conseguido al cambiar trapos y 
zapatillas viejas al “trapero”, que trocaba o vendía 
aquellas pequeñas imágenes al igual que las 
�guras del Belén.

Yo tenía, y sigo teniendo, un precioso Nazareno 
que era el que sacaba en procesión con mis 
amiguitos, aunque, por su antigüedad, mi madre 
prefería que sacase otras imágenes. En las esqui-
nas del “passet” colocaba cuatro bobinas de hilo 
vacías, como jarrones, y allí las �ores (general-
mente geranios de nuestras macetas). También 
colocaba alguna pequeña vela. Delante des�la-
ban algunos niños con tambores improvisados 
con objetos caseros y alguna “charamiteta” o 
trompeta que incorporábamos a la “procesión”.

En los trabajos de la carpintería, mi tío Tonico 
(que tuvo tres hijas) era el que le ayudaba y en los 
últimos años fue él el que continuó su labor, 
sobretodo haciendo cajas de madera de 1 x 0´80 
m. o más de “grandària” para las fábricas de 
zapatillas (“espardenyes”) y zapatos que envasa-
ban en ellas para enviarlos a otras ciudades e, 
incluso, al extranjero.

Empiezo a recordar a mi abuelo, cuando él ya era 
espectador de su o�cio, sentado allí, en el porche. 
Mi tío llevaba la carpintería junto a mis dos 
hermanos y otros muchachos que allí trabajaban: 
Tomás, Lirio, Rogelio...

Cuando venía el camión lleno de tablas de 
madera para hacer las cajas, todos ayudábamos a 
descargar. Allí, junto a las paredes se apilaba 
todo lo que aquellos camiones, procedentes de 
Murcia, Albacete y Alicante, traían y se llenaba 
hasta el techo.

En el porche, en el lado derecho, estaba el banco 
de carpintero. También, un gran armario para 
los martillos, sierras y serruchos, clavos y demás 
herramientas. En una pequeña habitación, que 
daba al porche, estaba la gran sierra eléctrica y la 
rueda de amolar.

A mí me metían en alguna de aquellas cajas de 

madera y me decían que me iban a clavar y factu-
rar. Yo me lo pasaba muy bien. Mis amigas y sus 
familiares me decían que olía a madera fresca.

Cuando las cajas de envasa ya estaban hechas, se 
cargaban en un carro formando pirámide, se 
ataban y, uno de los muchachos de los que allí 
trabajaban, iba a las fábricas a repartir las cajas.

Mi tío Tonico también trabajaba con la única 
funeraria que en aquellos años (¿1950?) había en 
el pueblo: “La Siempreviva”, que estaba en la 
“Replaceta de Les Barques” y daba a la calle 
Alfonso XII. En la carpintería hacían las cajas 
sencillas de difuntos, ya que los “arcones majos” 
los traían de Alicante.

También hizo junto a mis hermanos el Monu-
mento de la parroquia de San Juan, para “Las 
Cuarenta Horas”, y, para el Día de Difuntos, el 
Túmulo. Lo recuerdo cuando se montó en el 
porche de mi casa. Era grandísimo. Los Padres 
Paules, que entonces estaban en la parroquia de 
S. Juan, se lo encargaron a mi tío para el 2 de 
noviembre. El túmulo era muy alto y grande. 
Tenía encima una caja como la de difuntos de 
aquella época. No eran como las de ahora, con 
ese brillo y demás molduras y, en la parte poste-
rior, tenían las letras RIP con cartulina dorada 
pegadas a la caja.

Aquel túmulo, colocado en su día en la iglesia, 
con sus grandes candelabros, imponía.

Con el paso del tiempo, las fábricas empezaron a 
utilizar cajas de cartón para envasar el calzado. 
Fue entonces cuando mis hermanos cambiaron 
de o�cio y, poco a poco, mi tío se fue retirando 
de su o�cio de carpintero.

Dimos muchas herramientas: los bancos, la 
sierra, casi todo. Mi hermano Joanet, que es muy 
mañoso para los trabajos artesanos, conserva 
algunas herramientas que guardó de la “fusteria”. 
Yo conservo un antiguo libro: El Consultor de 
Carpintería. Contiene 348 láminas que represen-
tan modelos de muebles religiosos monumenta-
les, planos detallados de muebles, detalles, 
diseños de carpintería de armar, de taller y de 

ebanistería. Están ejecutados por ingenieros y 
arquitectos afamados de la época. Está editado 
en Barcelona y no tiene la fecha de publicación, 
pero es del siglo XIX.

También he conservado grandes folletos sobre 
maquinaria de carpintería, modelos de marcos y 
espejos y otros de “Hijos de José Rodes” o “La 
Constancia de Alicante”, que he depositado en el 
Museo Escolar de Puçol.

He disfrutado mucho al escribir los recuerdos de 
mi niñez en la “fusteria del Tío Juan Ramón” y de 
mi tío Tonico, de quien mis hijos siempre han 
creído que era su abuelo, hasta que fueron mayo-
res y comprendieron que era el hermano de mi 
madre.



En Març comencen a néixer les �ors
i a Maig tenim tot el color.

En Marzo empiezan a nacer las �ores
y en Mayo tenemos todo el color.

Ahora que estamos en primavera he querido 
empezar este escrito con uno de los muchos 
refranes que tenemos en nuestro refranero. 

Refrán elegido porque en corto tiempo dicha 
sentencia será prácticamente imposible que la 
podamos apreciar como algo cotidiano en nues-
tras vidas.

A continuación, voy a contextualizar, exponer y 
plantear posibles soluciones al hecho colectivo 
que les planteo y que espero que les clari�que el 
encabezamiento de mi escrito.

En este mundo globalizado, en que estamos 
inmersos, producto de un capitalismo en el que 
la especulación está por encima de la produc-
ción, donde la expansión de la economía de 
mercado, las nuevas tecnologías y los medios de 
transporte y comunicación han hecho de nuestro 
planeta un mundo interdependiente; mundo 
donde la economía de mercado penetra en todas 
las sociedades actuales, impregna la lógica de 
distintas formas de producción y modi�ca, 
sustancialmente, la vida de la gente. El capitalis-
mo feroz existente ha subordinado y transforma-
do, sino destruido, a su propia conveniencia 
sistemas económicos de características diferen-
tes, como es el caso del estilo de vida del mundo 
rural.

Así, en nuestro país, la evolución reciente de la 
agricultura se caracteriza por la desaparición de 
numerosas explotaciones agrarias, que viene 
acompañada de un incremento en la dimensión 
media de las existentes, que en el caso valenciano 
es más complicado por la distribución en peque-
ñas parcelas de la tierra. Y no todas las explota-
ciones agrarias están en condiciones para afron-
tar los requerimientos que impone el mercado. 
Los agricultores no producen ellos mismos los 
elementos materiales de su existencia, por lo que 
las condiciones de su reproducción se subordi-
nan a la lógica capitalista. No solo dependen del 

mercado para vender sus productos, sino 
también para producir. El acceso a nuevas técni-
cas agrícolas, la necesidad de créditos y la falta de 
control sobre los precios origina relaciones de 
dependencia respecto al capital industrial, �nan-
ciero o comercial. Así pues, el capitalismo sumi-
nistra a las explotaciones agrícolas las bases 
materiales necesarias para su existencia y 
domina sus condiciones de reproducción.

La globalización ha supuesto la implantación 
hegemónica del capitalismo como sistema 
económico y social y unas repercusiones ecológi-
cas negativas con las transformaciones de estos 
estilos de vida. Cambios que han puesto de 
mani�esto los nuevos desequilibrios que se han 
producido entre países y regiones (las zonas 
costeras se llenan de construcciones mientras los 
territorios del interior se despueblan), así como 
los problemas derivados del empobrecimiento y 
la degradación del medio ambiente. En este 
contexto debemos replantearnos el modelo de 
crecimiento ilimitado y buscar formas de desa-
rrollo sostenible, tanto desde un enfoque econó-
mico como social.

Dentro de esta expansión agresiva de la econo-
mía de mercado hay que situar el proceso de 
construcción de nuestro territorio que parece no 

tener �n, llegando, incluso, a mezclarse con el 
mundo del fútbol, aprovechándose de la entrega 
de la a�ción para acusar de “antipatriotas” a todo 
aquel que se oponga a sus intereses. Decenas de 
urbanizaciones, y un elevado número de proyec-
tos están a la espera de autorización, ocupan la 
franja costera y ya se han expandido hacia el 
interior destruyendo terrenos de huerta óptimos 
para el cultivo, por la composición de sus suelos 
y sus sistemas de regadío. Con una ocupación 
masiva del territorio que origina pérdida de 
calidad ambiental y urbana además de situacio-
nes de insostenibilidad en el desarrollo de las 
poblaciones. El Mediterráneo se ha convertido 
en un polo de atracción no solo para los españo-
les, sino para muchos europeos que acuden a 
instalarse en la zona en busca de un clima benig-
no. Pero en paralelo también crece la alarma ante 
la proliferación de proyectos que ocupan espa-
cios naturales irrepetibles de gran valor, que, en 
muchos casos, son de dudosa legalidad. Así, los 
planes de actuación integrada (PAI) y la Ley de 
Liberalización del Suelo han convertido en edi�-
cable cualquier parcela que no estuviera cali�ca-
da como “suelo rústico de especial protección”, 
permitiendo al agente urbanizador programar, al 
margen del plan general, enormes extensiones de 
territorio sin tener una sola propiedad en la zona 
y dictando costes y condiciones a los que allí 
habitan. De esta forma, mediante estos planes de 
actuación, les dejaban sin la casa que tenían o 
habían elegido y sin el proyecto de vida por el 
que habían trabajado.

Con estas agresiones “de la política del ladrillo” 
se reduce o se destruye nuestro espacio agrícola, 
cultural y patrimonial surgido alrededor de la 
huerta, agricultura de regadío que depende de 
canales y acequias construidas arti�cialmente 
para llevar agua a los campos de tierras fértiles, 
que además de ofrecernos formas excepcionales 
de trabajar la tierra (tipo de explotación, estruc-
tura de posesión de la tierra, pago de rentas o 
impuestos, mano de obra…), implica una 
manera de vivir (organización del grupo domés-
tico, construcciones, caminos, tecnologías, insti-
tuciones, ceremoniales…), de relacionarnos con 
la naturaleza, de posicionarnos ante el mundo, 
unas raíces culturales de excepcional riqueza, un 
lenguaje y el disfrutar de un espacio productivo y 
económico dinámico, con alimentos frescos, 
producidos en su propio espacio y de excelente 
calidad.

La huerta es un paisaje vivo y singular, de valor 
histórico, cultural, patrimonial, agrícola y ecoló-
gico, un conjunto armonioso de elementos, 
producto del saber de generaciones de labrado-
res, donde podemos descubrir la herencia de las 
diferentes culturas que en los últimos mil años la 
han ocupado y mantenido como un espacio 
productivo excepcionalmente fértil.

En Europa, el interés por las políticas territoria-
les es diferente según los países. En los del sur y 
el este, se prioriza el desarrollo, basado en la 
expansión urbana, mientras que en el centro y 
norte de Europa priorizan la ordenación del 
territorio y las acciones de conservación.

Los factores que en Europa contribuyen a incre-
mentar la presión urbana sobre el medio natural 
son la ampliación o mejora de la red de transpor-
te terrestre, la pérdida de importancia de la 
agricultura que servía de salvaguarda contra la 
urbanización y el incremento del nivel de vida 
asociado al aumento de la demanda de viviendas 
en entornos naturales bien dotados de servicios 
de todo tipo.

En el proceso urbanizador que sufre el entorno 
rural de las áreas urbanas in�uyen diversas estra-
tegias: la percepción y valoración de la presión 
urbana, las políticas de gestión del suelo, las 
perspectivas de desarrollo económico y las alian-
zas entre el mundo rural y urbano. El futuro de 
nuestras huertas está en función de que se favo-
rezcan unas u otras estrategias.

En la Comunidad Valenciana, el territorio que 
ocupa la huerta está soportando desde hace 
años, incrementándose sin precedentes en los 
últimos años, una fuerte y feroz presión urbana 
por parte de las ciudades cercanas a ellas. El 
proceso urbanizador se ha convertido en la 
fuente de ingresos más importante de muchos 
municipios y en una maquinaria formidable de 
hacer dinero fácil y rápido de muchos personajes 
públicos y privados del mundo de la especula-
ción. Esta política de construir sin límites está 
haciendo desaparecer, por el carácter irreversible 
de este proceso, multitud de espacios verdes muy 
valorados y necesarios para el desarrollo armó-
nico de la población. La di�cultad y falta de 
voluntad para crear corredores verdes o redes de 
parajes protegidos, junto con la descoordinación 
territorial entre municipios para gestionar el 

suelo de manera racional y con una perspectiva 
de futuro están haciendo desaparecer estos espa-
cios verdes periurbanos, tendencia contraria a lo 
que ocurre en los países del noroeste de Europa, 
cuyo objetivo es la conservación de tales espa-
cios.

Ante todo este panorama, conviene no olvidar 
que las previsiones apuntan hacia el manteni-
miento del sector de la construcción como uno 
de los ámbitos de la actividad económica con 
mayor proyección futura. Algunas estimaciones 
indican que las previsiones de crecimiento de 
nuevas viviendas para los próximos diez años 
podrían alcanzar los dos millones.

La huerta no dejará de estar amenazada hasta 
que los que nos gobiernan y los “personajes del 
ladrillo” no dejen de verla como un solar. En 
menos de 20 años, si no paramos las agresiones, 
la huerta será una postal o un recuerdo. Las 
ciudades y los municipios de su alrededor, 
aunque no han registrado un crecimiento de su 
población que lo justi�que, incluso teniendo 
miles de viviendas desocupadas, no dejan de 
arti�cializar el suelo, nuestro patrimonio, bajo 
masas de ladrillo y hormigón, contradiciendo las 
recomendaciones de la Unión Europea y del 
Observatorio Español de Sostenibilidad.

El negocio del urbanismo está fuera de control. 
Nuestra Comunidad, en este momento, es un 
paraíso para los especuladores, para los corrup-
tos y para sus corruptores. La degradación de los 
servicios públicos, la destrucción del territorio, 
los precios abusivos de las viviendas, el agota-
miento de los recursos hídricos, se transforman 
en grandes bene�cios particulares para los 
amigos del poder. El proceso de transformación 
de suelo rústico para usos residenciales ha alcan-
zado un ritmo tan vertiginoso en nuestro territo-
rio que incluso ya comienza a preocupar a auto-
ridades y organismos de la Unión Europea. Están 
preocupados por el fondo y las formas. Por el 
fondo, preocupa hasta qué punto el modelo de 
crecimiento disperso y de ocupación desordena-
da y depredadora del territorio, especialmente en 
áreas litorales y periurbanas, se aleja de las direc-
trices europeas que apuestan por la gestión 
prudente del territorio y de los recursos y puede 
hipotecar el futuro. Y con las formas, por las 
evidencias que dejan pocas dudas acerca de la 
existencia de colusión de intereses, de confusión 
entre lo público y privado, de trá�co de in�uen-
cias, de utilización de información privilegiada 
para especular, de corrupción, en de�nitiva.

Las razones que ayudan a explicar este panorama 
son diversas. De una parte, existe una demanda 
solvente (nacional y comunitaria) de primera y 
segunda vivienda que encuentra un entorno y 
unas condiciones climáticas excelentes. Y de 
otra, existe una presión incontenible desde el 
mundo del negocio de la especulación para que 
los terrenos de uso agrícola, las huertas princi-
palmente, sean transformados para usos urbanos 
y residenciales. Esta situación evidencia la 
existencia de problemas estructurales que no 
tienen fácil solución.

Problemas que son consecuencia del agotamien-
to de un modelo productivo y de falta de criterio 
y de consenso acerca de alternativas de futuro. 
Ante este contexto inseguro y de crisis de secto-
res industriales tradicionales y del sector agríco-
la, el turismo y la construcción son los nuevos 
motores de la economía regional. Los propieta-
rios del suelo agrícola (de los que son agriculto-
res una minoría que probablemente serán los 
últimos en trabajar sus tierras) ven en la recali�-
cación del suelo la opción más rentable para 
obtener unos ingresos tan importantes como 
impensables. En esta situación, salvo que los 
poderes públicos delimiten espacios para ser 
conservados, les otorgue la cali�cación de bien 
público y establezca mecanismos de compensa-
ción y moderen su entrega al sector de la cons-
trucción que está anulando al resto de sectores 
económicos, el capital que debiera dedicarse a la 
modernización de la industria y de la agricultura 
para mantener el equilibrio sectorial que ha 
caracterizado a la economía valenciana está 
destinándose a la construcción y al turismo. Si 
todos nosotros y los poderes públicos no 

reaccionamos ante estas circunstancias y no 
cambiamos el modelo territorial con una visión 
de futuro y considerando el territorio como 
recurso, potenciando y conservando sus peculia-
ridades culturales, históricas, arquitectónicas y 
naturales, pero sin voluntad arcaizante sino 
adaptándose a las nuevas formas de vida y apro-
vechando estas nuevas formas y usos al servicio 
de ese patrimonio, paisaje, bien público, espacio 
de solidaridad y legado que garantice la sosteni-
bilidad ambiental, la e�ciencia funcional y la 
cohesión social, la batalla entre conservación o 
recali�cación es desigual y además está perdida.

Hay que recuperar el rigor de los planes genera-
les diseñados por los organismos públicos, dar 
solidez a las �nanzas de los ayuntamientos y 
exigir a los gobiernos autonómicos que ejerzan 
las atribuciones de disciplina urbanística que les 
otorga la ley. Así podremos conseguir el equili-
brio económico y demográ�co de nuestro entor-
no, no solo para su desarrollo armónico, sino 
también para su bienestar global. El sur de Fran-
cia también es Mediterráneo y no se produce esta 
inhibición.

Espero que tras los hechos expuestos todos y 
todas reaccionemos para conseguir un modo de 
vida sostenible, para satisfacer las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades; porque en determina-
das causas la mera abstención es culpable de no 
poder recti�car errores históricos.

¿Hay que construir todo el espacio/tierra que 
habitamos?

El tío Juan Ramón -Juan Ramón González 
Hernández (1863- 1952)- era mi abuelo. Su 
carpintería o, mejor dicho, la “fusteria del Tío 
Juan Ramón”, estaba en el Raval, entre la calle de 
la antigua iglesia de San Juan (fábrica de la Vda. 
de Maciá o del “Sord”) y la actual iglesia, frente al 
“carreó de la Llet”.

Todo lo que sé de sus trabajos se lo debo a mi 
madre, que era la más pequeña de los ocho hijos 
que tuvo en su matrimonio con mi abuela Ángela 
Gomis Pérez, pues yo lo recuerdo ya en su vejez.

Mi abuelo era un gran carpintero y ebanista. 
Trabajaba todas las maderas nobles. Los marcos 
de las fotografías y espejos de su época, eran de 
más de un metro de altura y de ellos nos han 

quedado algunos. El que yo tengo, en color miel, 
lo hizo para una fotografía de una de sus hijas 
cuando esta murió. Tiene en sus esquinas cuatro 
medallones, columnas y cenefas (yo le puse un 
espejo). Otro está en casa de mi hermano 
Ramón; este remata con una especie de peineta y 
en las dos esquinas inferiores como dos medallo-
nes grabados con estrías.

Mesas de todos los tamaños y modelos, roperos, 
mundos o baúles, preciosas cómodas, hamacas, 
sillas plegables, y banquetas para la playa. Para la 
“barraca” catres, de los que conserva uno mi 
prima María (otra nieta) y otro yo. Llevan lona, 
ocupando muy poco espacio.
 
Para la casa, hizo un trinchero o trinchante que 
ocupaba toda la pared del comedor.  Constaba de 
dos cuerpos: el superior con cristaleras y el 
inferior con dos cajones y puertas. Todo él con 
talla preciosa. Entre los dos cuerpos tenía unos 
candelabros de madera tallada que soportaban el 
cuerpo superior. Ahora, dos de sus bisnietos lo 
disfrutan. Cada uno tiene una parte.

Mi madre, Juanita, que, como he dicho, era la 
más pequeña de sus hermanos, tuvo tres hijos 
(mis dos hermanos y yo), me contaba el trabajo 
de mi abuelo en la “fusteria” donde hacía las 
puertas, artesanalmente, de las viviendas del 
pueblo que le encargaban los propietarios.

Estos solían elegir unos motivos ornamentales 
según sus gustos o a�ciones. Así, en la casa de 
Máximo Moreno, como su padre era cazador, 
hizo para él (en la calle San Isidro, creo) unas 
puertas con tallas de cabezas de perros, zurrón, 
escopeta, cartuchera, etc., que, según me dicen, 

eran preciosas joyas de ebanistería. ¿Dónde 
habrán ido a parar? En la calle Porta de la Univer-
sitat de S. Joan, quedan unas puertas, que 
también hizo mi abuelo y otras por el centro de la 
ciudad.

En el porche de la casa, de la carpintería (allí 
vivió mi familia y allí nací yo), las puertas tenían 
más de tres metros de altura. Detrás de la puerta 
de la derecha había un pozo que utilizábamos. 
Allí, en el porche, se reunían para hacer la 
“charraeta” muchísimos amigos de mi abuelo de 
las más diversas actividades y estudios: lo mismo 
el médico forense hablaba de su último trabajo 
profesional como el “mestre” de la fábrica de 
“espardenyes”, que contaba su vida laboral y 
familiar; o el que quería estudiar alguna carrera, 
o el militar, el periodista, etc., y así muchísimas 
tertulias con temas del momento, como el del 
eclipse de sol de 1901, del que mi abuelo decía: 
“Els xiquets en mí al terrat i que siga lo que Deu 
vullga”, cuando, al oscurecerse, las gallinas 
empezaron a cacarear.

Recuerdo que, al llegar la Semana Santa, los 
niños sacábamos a las calles “passets”, imitando a 
los tronos de las procesiones. Yo era una privile-
giada, ya que, en la carpintería, mis hermanos y 
mi tío me construían un “passet” grande y bien 
acabado. El tablero bordeado y cuatro listones 
que hacían de varas para los costaleros, eran 
largas para que pudieran llevarlos muchos niños. 
En el centro del trono, formando un círculo con 
clavos salientes, se colocaba la imagen que 
muchos habían conseguido al cambiar trapos y 
zapatillas viejas al “trapero”, que trocaba o vendía 
aquellas pequeñas imágenes al igual que las 
�guras del Belén.

Yo tenía, y sigo teniendo, un precioso Nazareno 
que era el que sacaba en procesión con mis 
amiguitos, aunque, por su antigüedad, mi madre 
prefería que sacase otras imágenes. En las esqui-
nas del “passet” colocaba cuatro bobinas de hilo 
vacías, como jarrones, y allí las �ores (general-
mente geranios de nuestras macetas). También 
colocaba alguna pequeña vela. Delante des�la-
ban algunos niños con tambores improvisados 
con objetos caseros y alguna “charamiteta” o 
trompeta que incorporábamos a la “procesión”.
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En los trabajos de la carpintería, mi tío Tonico 
(que tuvo tres hijas) era el que le ayudaba y en los 
últimos años fue él el que continuó su labor, 
sobretodo haciendo cajas de madera de 1 x 0´80 
m. o más de “grandària” para las fábricas de 
zapatillas (“espardenyes”) y zapatos que envasa-
ban en ellas para enviarlos a otras ciudades e, 
incluso, al extranjero.

Empiezo a recordar a mi abuelo, cuando él ya era 
espectador de su o�cio, sentado allí, en el porche. 
Mi tío llevaba la carpintería junto a mis dos 
hermanos y otros muchachos que allí trabajaban: 
Tomás, Lirio, Rogelio...

Cuando venía el camión lleno de tablas de 
madera para hacer las cajas, todos ayudábamos a 
descargar. Allí, junto a las paredes se apilaba 
todo lo que aquellos camiones, procedentes de 
Murcia, Albacete y Alicante, traían y se llenaba 
hasta el techo.

En el porche, en el lado derecho, estaba el banco 
de carpintero. También, un gran armario para 
los martillos, sierras y serruchos, clavos y demás 
herramientas. En una pequeña habitación, que 
daba al porche, estaba la gran sierra eléctrica y la 
rueda de amolar.

A mí me metían en alguna de aquellas cajas de 

madera y me decían que me iban a clavar y factu-
rar. Yo me lo pasaba muy bien. Mis amigas y sus 
familiares me decían que olía a madera fresca.

Cuando las cajas de envasa ya estaban hechas, se 
cargaban en un carro formando pirámide, se 
ataban y, uno de los muchachos de los que allí 
trabajaban, iba a las fábricas a repartir las cajas.

Mi tío Tonico también trabajaba con la única 
funeraria que en aquellos años (¿1950?) había en 
el pueblo: “La Siempreviva”, que estaba en la 
“Replaceta de Les Barques” y daba a la calle 
Alfonso XII. En la carpintería hacían las cajas 
sencillas de difuntos, ya que los “arcones majos” 
los traían de Alicante.

También hizo junto a mis hermanos el Monu-
mento de la parroquia de San Juan, para “Las 
Cuarenta Horas”, y, para el Día de Difuntos, el 
Túmulo. Lo recuerdo cuando se montó en el 
porche de mi casa. Era grandísimo. Los Padres 
Paules, que entonces estaban en la parroquia de 
S. Juan, se lo encargaron a mi tío para el 2 de 
noviembre. El túmulo era muy alto y grande. 
Tenía encima una caja como la de difuntos de 
aquella época. No eran como las de ahora, con 
ese brillo y demás molduras y, en la parte poste-
rior, tenían las letras RIP con cartulina dorada 
pegadas a la caja.

Aquel túmulo, colocado en su día en la iglesia, 
con sus grandes candelabros, imponía.

Con el paso del tiempo, las fábricas empezaron a 
utilizar cajas de cartón para envasar el calzado. 
Fue entonces cuando mis hermanos cambiaron 
de o�cio y, poco a poco, mi tío se fue retirando 
de su o�cio de carpintero.

Dimos muchas herramientas: los bancos, la 
sierra, casi todo. Mi hermano Joanet, que es muy 
mañoso para los trabajos artesanos, conserva 
algunas herramientas que guardó de la “fusteria”. 
Yo conservo un antiguo libro: El Consultor de 
Carpintería. Contiene 348 láminas que represen-
tan modelos de muebles religiosos monumenta-
les, planos detallados de muebles, detalles, 
diseños de carpintería de armar, de taller y de 

ebanistería. Están ejecutados por ingenieros y 
arquitectos afamados de la época. Está editado 
en Barcelona y no tiene la fecha de publicación, 
pero es del siglo XIX.

También he conservado grandes folletos sobre 
maquinaria de carpintería, modelos de marcos y 
espejos y otros de “Hijos de José Rodes” o “La 
Constancia de Alicante”, que he depositado en el 
Museo Escolar de Puçol.

He disfrutado mucho al escribir los recuerdos de 
mi niñez en la “fusteria del Tío Juan Ramón” y de 
mi tío Tonico, de quien mis hijos siempre han 
creído que era su abuelo, hasta que fueron mayo-
res y comprendieron que era el hermano de mi 
madre.



En Març comencen a néixer les �ors
i a Maig tenim tot el color.

En Marzo empiezan a nacer las �ores
y en Mayo tenemos todo el color.

Ahora que estamos en primavera he querido 
empezar este escrito con uno de los muchos 
refranes que tenemos en nuestro refranero. 

Refrán elegido porque en corto tiempo dicha 
sentencia será prácticamente imposible que la 
podamos apreciar como algo cotidiano en nues-
tras vidas.

A continuación, voy a contextualizar, exponer y 
plantear posibles soluciones al hecho colectivo 
que les planteo y que espero que les clari�que el 
encabezamiento de mi escrito.

En este mundo globalizado, en que estamos 
inmersos, producto de un capitalismo en el que 
la especulación está por encima de la produc-
ción, donde la expansión de la economía de 
mercado, las nuevas tecnologías y los medios de 
transporte y comunicación han hecho de nuestro 
planeta un mundo interdependiente; mundo 
donde la economía de mercado penetra en todas 
las sociedades actuales, impregna la lógica de 
distintas formas de producción y modi�ca, 
sustancialmente, la vida de la gente. El capitalis-
mo feroz existente ha subordinado y transforma-
do, sino destruido, a su propia conveniencia 
sistemas económicos de características diferen-
tes, como es el caso del estilo de vida del mundo 
rural.

Así, en nuestro país, la evolución reciente de la 
agricultura se caracteriza por la desaparición de 
numerosas explotaciones agrarias, que viene 
acompañada de un incremento en la dimensión 
media de las existentes, que en el caso valenciano 
es más complicado por la distribución en peque-
ñas parcelas de la tierra. Y no todas las explota-
ciones agrarias están en condiciones para afron-
tar los requerimientos que impone el mercado. 
Los agricultores no producen ellos mismos los 
elementos materiales de su existencia, por lo que 
las condiciones de su reproducción se subordi-
nan a la lógica capitalista. No solo dependen del 

mercado para vender sus productos, sino 
también para producir. El acceso a nuevas técni-
cas agrícolas, la necesidad de créditos y la falta de 
control sobre los precios origina relaciones de 
dependencia respecto al capital industrial, �nan-
ciero o comercial. Así pues, el capitalismo sumi-
nistra a las explotaciones agrícolas las bases 
materiales necesarias para su existencia y 
domina sus condiciones de reproducción.

La globalización ha supuesto la implantación 
hegemónica del capitalismo como sistema 
económico y social y unas repercusiones ecológi-
cas negativas con las transformaciones de estos 
estilos de vida. Cambios que han puesto de 
mani�esto los nuevos desequilibrios que se han 
producido entre países y regiones (las zonas 
costeras se llenan de construcciones mientras los 
territorios del interior se despueblan), así como 
los problemas derivados del empobrecimiento y 
la degradación del medio ambiente. En este 
contexto debemos replantearnos el modelo de 
crecimiento ilimitado y buscar formas de desa-
rrollo sostenible, tanto desde un enfoque econó-
mico como social.

Dentro de esta expansión agresiva de la econo-
mía de mercado hay que situar el proceso de 
construcción de nuestro territorio que parece no 

tener �n, llegando, incluso, a mezclarse con el 
mundo del fútbol, aprovechándose de la entrega 
de la a�ción para acusar de “antipatriotas” a todo 
aquel que se oponga a sus intereses. Decenas de 
urbanizaciones, y un elevado número de proyec-
tos están a la espera de autorización, ocupan la 
franja costera y ya se han expandido hacia el 
interior destruyendo terrenos de huerta óptimos 
para el cultivo, por la composición de sus suelos 
y sus sistemas de regadío. Con una ocupación 
masiva del territorio que origina pérdida de 
calidad ambiental y urbana además de situacio-
nes de insostenibilidad en el desarrollo de las 
poblaciones. El Mediterráneo se ha convertido 
en un polo de atracción no solo para los españo-
les, sino para muchos europeos que acuden a 
instalarse en la zona en busca de un clima benig-
no. Pero en paralelo también crece la alarma ante 
la proliferación de proyectos que ocupan espa-
cios naturales irrepetibles de gran valor, que, en 
muchos casos, son de dudosa legalidad. Así, los 
planes de actuación integrada (PAI) y la Ley de 
Liberalización del Suelo han convertido en edi�-
cable cualquier parcela que no estuviera cali�ca-
da como “suelo rústico de especial protección”, 
permitiendo al agente urbanizador programar, al 
margen del plan general, enormes extensiones de 
territorio sin tener una sola propiedad en la zona 
y dictando costes y condiciones a los que allí 
habitan. De esta forma, mediante estos planes de 
actuación, les dejaban sin la casa que tenían o 
habían elegido y sin el proyecto de vida por el 
que habían trabajado.

Con estas agresiones “de la política del ladrillo” 
se reduce o se destruye nuestro espacio agrícola, 
cultural y patrimonial surgido alrededor de la 
huerta, agricultura de regadío que depende de 
canales y acequias construidas arti�cialmente 
para llevar agua a los campos de tierras fértiles, 
que además de ofrecernos formas excepcionales 
de trabajar la tierra (tipo de explotación, estruc-
tura de posesión de la tierra, pago de rentas o 
impuestos, mano de obra…), implica una 
manera de vivir (organización del grupo domés-
tico, construcciones, caminos, tecnologías, insti-
tuciones, ceremoniales…), de relacionarnos con 
la naturaleza, de posicionarnos ante el mundo, 
unas raíces culturales de excepcional riqueza, un 
lenguaje y el disfrutar de un espacio productivo y 
económico dinámico, con alimentos frescos, 
producidos en su propio espacio y de excelente 
calidad.

La huerta es un paisaje vivo y singular, de valor 
histórico, cultural, patrimonial, agrícola y ecoló-
gico, un conjunto armonioso de elementos, 
producto del saber de generaciones de labrado-
res, donde podemos descubrir la herencia de las 
diferentes culturas que en los últimos mil años la 
han ocupado y mantenido como un espacio 
productivo excepcionalmente fértil.

En Europa, el interés por las políticas territoria-
les es diferente según los países. En los del sur y 
el este, se prioriza el desarrollo, basado en la 
expansión urbana, mientras que en el centro y 
norte de Europa priorizan la ordenación del 
territorio y las acciones de conservación.

Los factores que en Europa contribuyen a incre-
mentar la presión urbana sobre el medio natural 
son la ampliación o mejora de la red de transpor-
te terrestre, la pérdida de importancia de la 
agricultura que servía de salvaguarda contra la 
urbanización y el incremento del nivel de vida 
asociado al aumento de la demanda de viviendas 
en entornos naturales bien dotados de servicios 
de todo tipo.

En el proceso urbanizador que sufre el entorno 
rural de las áreas urbanas in�uyen diversas estra-
tegias: la percepción y valoración de la presión 
urbana, las políticas de gestión del suelo, las 
perspectivas de desarrollo económico y las alian-
zas entre el mundo rural y urbano. El futuro de 
nuestras huertas está en función de que se favo-
rezcan unas u otras estrategias.

En la Comunidad Valenciana, el territorio que 
ocupa la huerta está soportando desde hace 
años, incrementándose sin precedentes en los 
últimos años, una fuerte y feroz presión urbana 
por parte de las ciudades cercanas a ellas. El 
proceso urbanizador se ha convertido en la 
fuente de ingresos más importante de muchos 
municipios y en una maquinaria formidable de 
hacer dinero fácil y rápido de muchos personajes 
públicos y privados del mundo de la especula-
ción. Esta política de construir sin límites está 
haciendo desaparecer, por el carácter irreversible 
de este proceso, multitud de espacios verdes muy 
valorados y necesarios para el desarrollo armó-
nico de la población. La di�cultad y falta de 
voluntad para crear corredores verdes o redes de 
parajes protegidos, junto con la descoordinación 
territorial entre municipios para gestionar el 

suelo de manera racional y con una perspectiva 
de futuro están haciendo desaparecer estos espa-
cios verdes periurbanos, tendencia contraria a lo 
que ocurre en los países del noroeste de Europa, 
cuyo objetivo es la conservación de tales espa-
cios.

Ante todo este panorama, conviene no olvidar 
que las previsiones apuntan hacia el manteni-
miento del sector de la construcción como uno 
de los ámbitos de la actividad económica con 
mayor proyección futura. Algunas estimaciones 
indican que las previsiones de crecimiento de 
nuevas viviendas para los próximos diez años 
podrían alcanzar los dos millones.

La huerta no dejará de estar amenazada hasta 
que los que nos gobiernan y los “personajes del 
ladrillo” no dejen de verla como un solar. En 
menos de 20 años, si no paramos las agresiones, 
la huerta será una postal o un recuerdo. Las 
ciudades y los municipios de su alrededor, 
aunque no han registrado un crecimiento de su 
población que lo justi�que, incluso teniendo 
miles de viviendas desocupadas, no dejan de 
arti�cializar el suelo, nuestro patrimonio, bajo 
masas de ladrillo y hormigón, contradiciendo las 
recomendaciones de la Unión Europea y del 
Observatorio Español de Sostenibilidad.

El negocio del urbanismo está fuera de control. 
Nuestra Comunidad, en este momento, es un 
paraíso para los especuladores, para los corrup-
tos y para sus corruptores. La degradación de los 
servicios públicos, la destrucción del territorio, 
los precios abusivos de las viviendas, el agota-
miento de los recursos hídricos, se transforman 
en grandes bene�cios particulares para los 
amigos del poder. El proceso de transformación 
de suelo rústico para usos residenciales ha alcan-
zado un ritmo tan vertiginoso en nuestro territo-
rio que incluso ya comienza a preocupar a auto-
ridades y organismos de la Unión Europea. Están 
preocupados por el fondo y las formas. Por el 
fondo, preocupa hasta qué punto el modelo de 
crecimiento disperso y de ocupación desordena-
da y depredadora del territorio, especialmente en 
áreas litorales y periurbanas, se aleja de las direc-
trices europeas que apuestan por la gestión 
prudente del territorio y de los recursos y puede 
hipotecar el futuro. Y con las formas, por las 
evidencias que dejan pocas dudas acerca de la 
existencia de colusión de intereses, de confusión 
entre lo público y privado, de trá�co de in�uen-
cias, de utilización de información privilegiada 
para especular, de corrupción, en de�nitiva.

Las razones que ayudan a explicar este panorama 
son diversas. De una parte, existe una demanda 
solvente (nacional y comunitaria) de primera y 
segunda vivienda que encuentra un entorno y 
unas condiciones climáticas excelentes. Y de 
otra, existe una presión incontenible desde el 
mundo del negocio de la especulación para que 
los terrenos de uso agrícola, las huertas princi-
palmente, sean transformados para usos urbanos 
y residenciales. Esta situación evidencia la 
existencia de problemas estructurales que no 
tienen fácil solución.

Problemas que son consecuencia del agotamien-
to de un modelo productivo y de falta de criterio 
y de consenso acerca de alternativas de futuro. 
Ante este contexto inseguro y de crisis de secto-
res industriales tradicionales y del sector agríco-
la, el turismo y la construcción son los nuevos 
motores de la economía regional. Los propieta-
rios del suelo agrícola (de los que son agriculto-
res una minoría que probablemente serán los 
últimos en trabajar sus tierras) ven en la recali�-
cación del suelo la opción más rentable para 
obtener unos ingresos tan importantes como 
impensables. En esta situación, salvo que los 
poderes públicos delimiten espacios para ser 
conservados, les otorgue la cali�cación de bien 
público y establezca mecanismos de compensa-
ción y moderen su entrega al sector de la cons-
trucción que está anulando al resto de sectores 
económicos, el capital que debiera dedicarse a la 
modernización de la industria y de la agricultura 
para mantener el equilibrio sectorial que ha 
caracterizado a la economía valenciana está 
destinándose a la construcción y al turismo. Si 
todos nosotros y los poderes públicos no 

reaccionamos ante estas circunstancias y no 
cambiamos el modelo territorial con una visión 
de futuro y considerando el territorio como 
recurso, potenciando y conservando sus peculia-
ridades culturales, históricas, arquitectónicas y 
naturales, pero sin voluntad arcaizante sino 
adaptándose a las nuevas formas de vida y apro-
vechando estas nuevas formas y usos al servicio 
de ese patrimonio, paisaje, bien público, espacio 
de solidaridad y legado que garantice la sosteni-
bilidad ambiental, la e�ciencia funcional y la 
cohesión social, la batalla entre conservación o 
recali�cación es desigual y además está perdida.

Hay que recuperar el rigor de los planes genera-
les diseñados por los organismos públicos, dar 
solidez a las �nanzas de los ayuntamientos y 
exigir a los gobiernos autonómicos que ejerzan 
las atribuciones de disciplina urbanística que les 
otorga la ley. Así podremos conseguir el equili-
brio económico y demográ�co de nuestro entor-
no, no solo para su desarrollo armónico, sino 
también para su bienestar global. El sur de Fran-
cia también es Mediterráneo y no se produce esta 
inhibición.

Espero que tras los hechos expuestos todos y 
todas reaccionemos para conseguir un modo de 
vida sostenible, para satisfacer las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades; porque en determina-
das causas la mera abstención es culpable de no 
poder recti�car errores históricos.

¿Hay que construir todo el espacio/tierra que 
habitamos?

El tío Juan Ramón -Juan Ramón González 
Hernández (1863- 1952)- era mi abuelo. Su 
carpintería o, mejor dicho, la “fusteria del Tío 
Juan Ramón”, estaba en el Raval, entre la calle de 
la antigua iglesia de San Juan (fábrica de la Vda. 
de Maciá o del “Sord”) y la actual iglesia, frente al 
“carreó de la Llet”.

Todo lo que sé de sus trabajos se lo debo a mi 
madre, que era la más pequeña de los ocho hijos 
que tuvo en su matrimonio con mi abuela Ángela 
Gomis Pérez, pues yo lo recuerdo ya en su vejez.

Mi abuelo era un gran carpintero y ebanista. 
Trabajaba todas las maderas nobles. Los marcos 
de las fotografías y espejos de su época, eran de 
más de un metro de altura y de ellos nos han 

quedado algunos. El que yo tengo, en color miel, 
lo hizo para una fotografía de una de sus hijas 
cuando esta murió. Tiene en sus esquinas cuatro 
medallones, columnas y cenefas (yo le puse un 
espejo). Otro está en casa de mi hermano 
Ramón; este remata con una especie de peineta y 
en las dos esquinas inferiores como dos medallo-
nes grabados con estrías.

Mesas de todos los tamaños y modelos, roperos, 
mundos o baúles, preciosas cómodas, hamacas, 
sillas plegables, y banquetas para la playa. Para la 
“barraca” catres, de los que conserva uno mi 
prima María (otra nieta) y otro yo. Llevan lona, 
ocupando muy poco espacio.
 
Para la casa, hizo un trinchero o trinchante que 
ocupaba toda la pared del comedor.  Constaba de 
dos cuerpos: el superior con cristaleras y el 
inferior con dos cajones y puertas. Todo él con 
talla preciosa. Entre los dos cuerpos tenía unos 
candelabros de madera tallada que soportaban el 
cuerpo superior. Ahora, dos de sus bisnietos lo 
disfrutan. Cada uno tiene una parte.

Mi madre, Juanita, que, como he dicho, era la 
más pequeña de sus hermanos, tuvo tres hijos 
(mis dos hermanos y yo), me contaba el trabajo 
de mi abuelo en la “fusteria” donde hacía las 
puertas, artesanalmente, de las viviendas del 
pueblo que le encargaban los propietarios.

Estos solían elegir unos motivos ornamentales 
según sus gustos o a�ciones. Así, en la casa de 
Máximo Moreno, como su padre era cazador, 
hizo para él (en la calle San Isidro, creo) unas 
puertas con tallas de cabezas de perros, zurrón, 
escopeta, cartuchera, etc., que, según me dicen, 

eran preciosas joyas de ebanistería. ¿Dónde 
habrán ido a parar? En la calle Porta de la Univer-
sitat de S. Joan, quedan unas puertas, que 
también hizo mi abuelo y otras por el centro de la 
ciudad.

En el porche de la casa, de la carpintería (allí 
vivió mi familia y allí nací yo), las puertas tenían 
más de tres metros de altura. Detrás de la puerta 
de la derecha había un pozo que utilizábamos. 
Allí, en el porche, se reunían para hacer la 
“charraeta” muchísimos amigos de mi abuelo de 
las más diversas actividades y estudios: lo mismo 
el médico forense hablaba de su último trabajo 
profesional como el “mestre” de la fábrica de 
“espardenyes”, que contaba su vida laboral y 
familiar; o el que quería estudiar alguna carrera, 
o el militar, el periodista, etc., y así muchísimas 
tertulias con temas del momento, como el del 
eclipse de sol de 1901, del que mi abuelo decía: 
“Els xiquets en mí al terrat i que siga lo que Deu 
vullga”, cuando, al oscurecerse, las gallinas 
empezaron a cacarear.

Recuerdo que, al llegar la Semana Santa, los 
niños sacábamos a las calles “passets”, imitando a 
los tronos de las procesiones. Yo era una privile-
giada, ya que, en la carpintería, mis hermanos y 
mi tío me construían un “passet” grande y bien 
acabado. El tablero bordeado y cuatro listones 
que hacían de varas para los costaleros, eran 
largas para que pudieran llevarlos muchos niños. 
En el centro del trono, formando un círculo con 
clavos salientes, se colocaba la imagen que 
muchos habían conseguido al cambiar trapos y 
zapatillas viejas al “trapero”, que trocaba o vendía 
aquellas pequeñas imágenes al igual que las 
�guras del Belén.

Yo tenía, y sigo teniendo, un precioso Nazareno 
que era el que sacaba en procesión con mis 
amiguitos, aunque, por su antigüedad, mi madre 
prefería que sacase otras imágenes. En las esqui-
nas del “passet” colocaba cuatro bobinas de hilo 
vacías, como jarrones, y allí las �ores (general-
mente geranios de nuestras macetas). También 
colocaba alguna pequeña vela. Delante des�la-
ban algunos niños con tambores improvisados 
con objetos caseros y alguna “charamiteta” o 
trompeta que incorporábamos a la “procesión”.

En los trabajos de la carpintería, mi tío Tonico 
(que tuvo tres hijas) era el que le ayudaba y en los 
últimos años fue él el que continuó su labor, 
sobretodo haciendo cajas de madera de 1 x 0´80 
m. o más de “grandària” para las fábricas de 
zapatillas (“espardenyes”) y zapatos que envasa-
ban en ellas para enviarlos a otras ciudades e, 
incluso, al extranjero.

Empiezo a recordar a mi abuelo, cuando él ya era 
espectador de su o�cio, sentado allí, en el porche. 
Mi tío llevaba la carpintería junto a mis dos 
hermanos y otros muchachos que allí trabajaban: 
Tomás, Lirio, Rogelio...

Cuando venía el camión lleno de tablas de 
madera para hacer las cajas, todos ayudábamos a 
descargar. Allí, junto a las paredes se apilaba 
todo lo que aquellos camiones, procedentes de 
Murcia, Albacete y Alicante, traían y se llenaba 
hasta el techo.

En el porche, en el lado derecho, estaba el banco 
de carpintero. También, un gran armario para 
los martillos, sierras y serruchos, clavos y demás 
herramientas. En una pequeña habitación, que 
daba al porche, estaba la gran sierra eléctrica y la 
rueda de amolar.

A mí me metían en alguna de aquellas cajas de 

madera y me decían que me iban a clavar y factu-
rar. Yo me lo pasaba muy bien. Mis amigas y sus 
familiares me decían que olía a madera fresca.

Cuando las cajas de envasa ya estaban hechas, se 
cargaban en un carro formando pirámide, se 
ataban y, uno de los muchachos de los que allí 
trabajaban, iba a las fábricas a repartir las cajas.

Mi tío Tonico también trabajaba con la única 
funeraria que en aquellos años (¿1950?) había en 
el pueblo: “La Siempreviva”, que estaba en la 
“Replaceta de Les Barques” y daba a la calle 
Alfonso XII. En la carpintería hacían las cajas 
sencillas de difuntos, ya que los “arcones majos” 
los traían de Alicante.

También hizo junto a mis hermanos el Monu-
mento de la parroquia de San Juan, para “Las 
Cuarenta Horas”, y, para el Día de Difuntos, el 
Túmulo. Lo recuerdo cuando se montó en el 
porche de mi casa. Era grandísimo. Los Padres 
Paules, que entonces estaban en la parroquia de 
S. Juan, se lo encargaron a mi tío para el 2 de 
noviembre. El túmulo era muy alto y grande. 
Tenía encima una caja como la de difuntos de 
aquella época. No eran como las de ahora, con 
ese brillo y demás molduras y, en la parte poste-
rior, tenían las letras RIP con cartulina dorada 
pegadas a la caja.
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Aquel túmulo, colocado en su día en la iglesia, 
con sus grandes candelabros, imponía.

Con el paso del tiempo, las fábricas empezaron a 
utilizar cajas de cartón para envasar el calzado. 
Fue entonces cuando mis hermanos cambiaron 
de o�cio y, poco a poco, mi tío se fue retirando 
de su o�cio de carpintero.

Dimos muchas herramientas: los bancos, la 
sierra, casi todo. Mi hermano Joanet, que es muy 
mañoso para los trabajos artesanos, conserva 
algunas herramientas que guardó de la “fusteria”. 
Yo conservo un antiguo libro: El Consultor de 
Carpintería. Contiene 348 láminas que represen-
tan modelos de muebles religiosos monumenta-
les, planos detallados de muebles, detalles, 
diseños de carpintería de armar, de taller y de 

ebanistería. Están ejecutados por ingenieros y 
arquitectos afamados de la época. Está editado 
en Barcelona y no tiene la fecha de publicación, 
pero es del siglo XIX.

También he conservado grandes folletos sobre 
maquinaria de carpintería, modelos de marcos y 
espejos y otros de “Hijos de José Rodes” o “La 
Constancia de Alicante”, que he depositado en el 
Museo Escolar de Puçol.

He disfrutado mucho al escribir los recuerdos de 
mi niñez en la “fusteria del Tío Juan Ramón” y de 
mi tío Tonico, de quien mis hijos siempre han 
creído que era su abuelo, hasta que fueron mayo-
res y comprendieron que era el hermano de mi 
madre.
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LA SENDA DE LAS HIERBAS
DEL MUSEO ESCOLAR DE PUÇOL

Antonio Belda Antolí
Colaborador proyecto WADI

El Museo Escolar de Puçol ha realizado desde su 
creación un trabajo muy importante a nivel 
etnobotánico. Este resultado puede comprobarse 
en la elevada riqueza de especies presentes en el 
jardín del cual dispone. Las especies que forman 
parte de dicho jardín han sido obtenidas en parte 
por donaciones realizadas por informantes de la 
zona y se ha tenido en cuenta la utilización que 
se ha hecho de ellas en la tradición que tienen 
dichos informantes.

El objetivo de este proyecto es elaborar materia-
les que sean útiles desde el punto de vista didácti-
co y que permitan al alumnado implicarse en 
este tema y adquirir nuevos conocimientos que 
le permitan la sensibilización por el entorno y la 
revalorización del patrimonio sociocultural y 
ambiental.
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La búsqueda de información, mediante entrevis-
tas a personas relevantes en la zona, permite 
completar la base de datos etnobotánicos 
existente y elaborar el etiquetado correcto de 
cada una de las especies. En dichas etiquetas se 
pretende incluir información relacionada con los 
nombres vernáculos y cientí�cos, el aprovecha-
miento y aspectos generales de la especie que se 
consideran interesantes relacionados con la 
ecología, distribución, fenología, composición 
química, etc.

Una vez realizado el análisis preliminar del 
jardín botánico del Museo Escolar de Puçol, se 
han encontrado un total de 71 especies vegetales 
que forman parte de la �ora doméstica y orna-
mental de las viviendas rurales del Campo de 
Elche. No obstante, hay que mencionar también 
la importancia, desde el punto de vista educativo 
y ambiental, de la puesta a punto del huerto esco-
lar que incluye un elevado número de cultivos de 
variedades tradicionales y la recreación de un 
sistema de regadío típico de la zona y que permi-
te a los alumnos entender su funcionamiento e 

introducirlos en el mundo de la agricultura 
tradicional en el Campo de Elche.

Finalmente, se ha elaborado un mapa (denomi-
nado “La ruta de las hierbas”) que permite al 
visitante conocer la distribución espacial de los 
elementos etnográ�cos y de las diferentes espe-
cies de las cuales dispone el Museo Escolar de 
Puçol y mostrar una información detallada del 
aprovechamiento tradicional de dichas especies 
por parte de los habitantes de la zona. Para hacer 
este mapa se ha empleado la tecnología GPS y los 
sistemas de información geográ�ca (SIG). 
Además, se han elaborado unas �chas para que 
los alumnos las completen preguntando en su 
entorno familiar y poder ampliar el fondo docu-
mental relacionado con el aprovechamiento 
tradicional de las plantas.

Se trata de un proyecto muy interesante y que 
permitirá a medio plazo disponer de un comple-
to fondo documental, contribuir a la conserva-
ción de la biodiversidad vegetal y al manteni-
miento de la sabiduría popular y del patrimonio 
sociocultural.
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El 1 de octubre de 2009, en el marco de su cuarta 
reunión ordinaria, el Comité para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO reunido en Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes Unidos) seleccionó el Proyecto Pedagógi-
co del Centro de Cultura Tradicional – Museo 
Escolar de Puçol como “proyecto que mejor 
re�eja los principios y los objetivos de la Con-
vención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial”.

La decisión del Comité conlleva la inscripción 
del proyecto en un registro de prácticas ejempla-
res en materia de salvaguardia del patrimonio 
intangible. Y es aquí donde radica la importancia 
de la distinción UNESCO. El Comité concibe el 
registro como un instrumento activo para la 
difusión de buenas prácticas entre la comunidad 
internacional; lo que, en la práctica, supone que 
el proyecto puesto en marcha por Fernando 
García Fontanet hace ya más de cuarenta años va 

a ser difundido a escala planetaria entre las 
personas y las instituciones comprometidas con 
la preservación y la potenciación de las tradicio-
nes.

Conozco el proyecto de Puçol desde que me 
incorporé al servicio público de la Cultura, hace 
ya once años. De hecho, llegué a conocer el 
Museo Escolar Agrícola, cuya primera amplia-
ción todavía reciente, había quedado ya clara-
mente desbordada. Descubrir unas colecciones 
de la magnitud, la diversidad y el valor de las que 
se custodiaban en la escuelita rural me deslum-
bró. Comprobar en primera persona cómo, en 
Puçol, el patrimonio entraba al servicio de la 
vida escolar y de la comunidad, me cautivó. Y 
conocer a las personas que alimentaban con su 
entusiasmo y su compromiso la continuidad del 
proyecto me ganó para la causa.

Por otra parte, yo quedé en deuda de gratitud 
con Puçol prácticamente desde el momento en 
que entré en contacto con el proyecto. El equipo 
de Puçol ha estado siempre dispuesto a colaborar 
en cuantas iniciativas he planteado desde mi 
triple condición de servidor público, investiga-
dor y activista militante en el ámbito del patri-
monio cultural. En especial, Puçol contribuyó de 
manera decisiva a la buena marcha de los expe-
dientes UNESCO del Misteri d’Elx y del Palmeral 
-sobre todo en este último caso- poniendo a 
disposición de los equipos encargados de la 
elaboración de las candidaturas, de los que tuve 
el honor de formar parte, un ingente caudal de 
materiales y conocimientos. Por ello, me ha 
resultado extraordinariamente grato -no saben 
cuánto- poder contribuir al merecidísimo reco-
nocimiento de la signi�cación universal del 
trabajo desarrollado por el grupo humano cohe-
sionado en torno a Fernando García Fontanet y 
su obra.

La obtención de distinciones nunca ha constitui-
do una preocupación de primer orden para el 
equipo de Puçol. La búsqueda del lustre no casa 
con el espíritu de un proyecto altruista y comuni-
tario construido con entusiasmo, generosidad y 
humildad desde la base social. No obstante, la 
incertidumbre creada por la inminente jubila-
ción de Fernando y de una de sus más estrechas 
colaboradoras, la maestra Isabel Siesto García, 
hizo que, mediada la década en curso, la obten-
ción de reconocimiento, al más alto nivel y con el 

mayor alcance posible, comenzara a per�larse 
como eje de la estrategia de supervivencia del 
proyecto. Fue así como Puçol se embarcó en la 
empresa de la obtención del reconocimiento 
internacional.

Puçol se sometió por primera vez al escrutinio de 
un jurado internacional cuali�cado en septiem-
bre de 2007. El proyecto se presentó en Pécs 
(Hungría) ante unos cuarenta profesionales del 
patrimonio cultural procedentes de Austria, 
Bélgica, Bielorrusia, Corea del Sur, Egipto, Eslo-
vaquia, España, Estonia, Francia, Hungría, 
República Checa, Rumanía, Rusia y Uzbekistán, 
en el contexto del Taller Internacional de Admi-
nistradores de Gobiernos Locales “Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial y Trabajo en 
Red”, organizado por la Red de Cooperación 
Interurbana para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (Inter-City Cooperation 
Network for Safeguarding the Intangible Cultural 
Heritage, ICCN, actual Inter-City Intangible 
Cultural Cooperation Network).

La conferencia “La salvaguarda cooperativa del 
patrimonio cultural: el Museo Escolar de Puçol 
(Elche, España)” tuvo una extraordinaria acogi-
da por la audiencia, entre la que se contaban 
expertos directamente relacionados con el desa-
rrollo de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, que había sido 
aprobada por la Asamblea General de la 
UNESCO cuatro años antes. Fue especialmente 
emocionante comprobar cómo la obra de la 
escuelita rural ilicitana fue unánimemente reco-
nocida y señalada como ejemplar por las perso-
nalidades que tomaron la palabra en la clausura 
del evento.

El éxito alcanzado en Pécs nos animó a perseve-
rar en la línea de trabajo iniciada. Durante el 
verano de 2008 trabajamos intensamente en la 
preparación de la candidatura del proyecto peda-
gógico al premio Europa Nostra, categoría 4 
(Educación, formación y sensibilización). La 
experiencia, que culminó con la obtención de 
una meritoria mención de honor, constituyó un 
magní�co banco de pruebas para la preparación 
de la candidatura UNESCO, al obligarnos a 
condensar en una extensión de texto muy limita-
da tanto la larga historia del proyecto como las 
múltiples razones que justi�can su singular 
relevancia. De hecho, nos permitió elaborar la 

candidatura UNESCO en un plazo mucho 
menor de tiempo, en febrero de 2009.

Y el resultado es conocido. El proyecto pedagógi-
co de Puçol fue una de las tres actividades de 
salvaguardia del patrimonio inmaterial -solo 
tres- seleccionadas como ejemplares por la 
UNESCO en la primera convocatoria mundial 
de la distinción. Las otras dos iniciativas selec-
cionadas se desarrollan en Indonesia (proyecto 
de recuperación de la tradición textil nacional 
del batik) y el altiplano andino (proyecto multi-
nacional de recuperación de la cultura indígena 
aimara, impulsado por Bolivia, Chile y Perú).

Elche, la Comunitat Valenciana y España pueden 
y deben enorgullecerse de un proyecto que 
refuerza nuestra posición en la vanguardia mun-
dial de la conservación del patrimonio inmate-
rial, donde ya ocupábamos un puesto de honor 
gracias a La Festa. Pero para que podamos seguir 
enorgulleciéndonos de la repercusión interna-
cional de la obra de Puçol, se debe asegurar la 
continuidad del proyecto. Ahora más que nunca, 
Puçol necesita que sus patrocinadores públicos y 
privados refuercen su apoyo, y la incorporación 
de nuevos patronos a la empresa, puesto que su 
recién estrenada dimensión internacional plan-
teará, con certeza, retos que superarán las limita-
das capacidades �nancieras del proyecto.

Pero dicho apoyo debe materializarse sin desvir-
tuar la naturaleza comunitaria y de base del 
proyecto. La clave de su éxito radica en el altruis-
mo, el compromiso y la independencia de sus 
protagonistas, cuyo reconocimiento por la 
comunidad se traduce en la magnitud y la 
calidad de las donaciones que recibe la institu-
ción: un torrente de bienes muebles que ya 
quisieran para sí, por su diversidad e interés, 
muchos museos públicos y privados. Hay que 
decirlo claro: quien pretenda imponer sus condi-
ciones a cambio de su apoyo estará atentando 
contra el espíritu del proyecto y contra las razo-
nes que han fundamentado su reconocimiento 
por la UNESCO. Para Puçol, pues, el reconoci-
miento otorgado por la UNESCO posee un doble 
sentido instrumental: puede ser invocado tanto 
para facilitar la captación de patrocinios como 
para conjurar cualquier intento de apropiación o 
manipulación por agentes externos al proyecto.

No quisiera, con todo, acabar estas breves 

re�exiones sin señalar la utilidad que el recono-
cimiento UNESCO posee también para la comu-
nidad que vio nacer el proyecto. El proyecto de 
Puçol se gestó, entre �nales de los setenta y 
comienzos de los ochenta, como proyecto al 
servicio de una comunidad rural. Los agriculto-
res de Puçol, que recibieron con ilusión la cons-
trucción y entrada en funcionamiento de la 
escuela unitaria, fueron gratamente sorprendi-
dos por un maestro que hacía de su cultura 
objeto de estudio, y que se unía a ellos en su 
lucha por la mejora de las infraestructuras de la 
partida rural. Fernando aplicaba una concepción 
global de integración de la escuela en el medio, y 
su acierto fue premiado con el apoyo absoluto 
del vecindario a la escuela, a cuya mejora contri-
buían los vecinos con su dinero y su trabajo. En 
paralelo y de manera no intencional, se iba con�-
gurando en la escuela una magní�ca colección 
de enseres agrícolas, producto de donaciones de 
los agricultores de la partida rural.

Al poco de iniciarse la década de los ochenta, la 
participación regular de Puçol en la Feria Agrí-
cola, Industrial y Comercial de Elche, mediante 
pequeñas exposiciones temáticas en las que los 
alumnos de la escuela actuaban como guías, 
con�rió mayor notoriedad al proyecto, que, poco 
a poco, publicitado por la prensa ilicitana, exten-
dió su radio al resto del Campo de Elche y a la 
propia ciudad. El sentido comunitario del 
proyecto se fue así ampliando hasta abarcar a la 
totalidad del municipio; y la componente urbana 
ganó a lo largo de los noventa un protagonismo 
tal que aconsejó el cambio, un cambio de deno-
minación. Es por ello que el proyecto pasó a 
conocerse como “Centro de Cultura Tradicional 
– Museo Escolar de Puçol”.

No cabe duda de que el proyecto de Puçol está 
rindiendo en la actualidad grandes dividendos a 
la ciudad de Elche -enormes, en comparación a 
la inversión realizada-. Y si no rinde más, es 
porque todavía no se ha acabado de comprender 
el enorme potencial que el proyecto posee para el 
desarrollo de una economía urbana renovada 
fundamentada en el conocimiento, la cultura y el 
turismo cultural y natural sostenible.

Puçol tiene vocación y capacidades para ser la 
puerta del Campo de Elche; la puerta que facilite 
el disfrute de un paisaje cultural sin par tanto a 
los habitantes de la ciudad como a los visitantes 

foráneos. Y puede serlo en un momento crucial 
para la ciudad, abocada a la reestructuración de 
su economía, y crucial para el Campo, que 
contempla cómo la falta de agua y la crisis gene-
ral del sector abocan a la extinción a la agricultu-
ra. Elche necesita mantener su Campo porque es 
la gran reserva viva de sus valores patrimoniales 
culturales y naturales más atractivos, por su 
autenticidad, su diversidad, su belleza y su escala 
humana. Y Puçol emite señales poderosas en 
torno a las cuales se pueden aglutinar los esfuer-
zos de quienes todavía creen en un futuro agríco-
la para el Campo de Elche, que son muchos y con 
capacidad probada de iniciativa. Desde el pasado 

1 de octubre, el Campo de Elche tiene en Puçol 
un altavoz mediante el cual puede alcanzar una 
audiencia global.

Confío, como muchos, que el reconocimiento 
internacional ayudará a garantizar la continui-
dad del proyecto de Puçol sin que su espíritu se 
desvirtúe. Pero también confío que Puçol sabrá 
aprovechar la oportunidad que el reconocimien-
to UNESCO le brinda para rendir el mayor servi-
cio posible a la comunidad rural que lo vio nacer, 
contribuyendo a la preservación del Campo de 
Elche como un paisaje agrícola privilegiado.



HISTORIA DE LA PASTELERÍA

Tomás García Sempere

Solo he tenido que hurgar un poco en mi memo-
ria para que a�oraran los recuerdos de los años 
vividos, primero junto al abuelo Tomás -siendo 
yo todavía un niño- y luego junto a mi padre, 
Juan, o Juanito, como el padre de mi abuelo, 
heredero de las habilidades y de la “sabiduría 
con�teril” del consumado pastelero que era su 
progenitor.

La pastelería, que llevaba al principio el título de 
“Con�tería de Tomás García” y como subtítulo 
“y fábrica de turrones”, fue fundada por su 
abuelo a �nales del siglo pasado. Este aprendió el 
o�cio en Valencia, en la “Pastelería Burriel”, 

situada en la Pza. de Zaragoza de la capital del 
Turia; aunque había nacido en Chiva, no podía 
disimular su amor a Valencia, le salía por todos 
los poros. Se trasladó muy pronto a la capital del 
Reino y allí vivió hasta que contrajo matrimonio 
y se vino a vivir a Elche. Y, desde luego, aprendió 
muy bien el o�cio de los que tienen la misión en 
este mundo de endulzar la vida a los demás, 
hasta el punto de que yo creo que aventajó a sus 
maestros; y eso que la pastelería donde lo apren-
dió, según testimonios recogidos por mí, era de 
mucho prestigio, un prestigio que él conquistó 
también para la suya y que supo trasmitir íntegro 
a sus sucesores.
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La pastelería, a su muerte, pasó a llamarse “Hijo 
de Tomás García”. Mi padre acrecentó este presti-
gio y consiguió hacerse con lo más selecto de la 
clientela ilicitana.

La verdad es que todavía pueden recogerse en 
nuestro pueblo testimonios y alabanzas a la 
probidad de mi padre, como comerciante, y a la 
calidad de sus productos, no igualados en el 
pueblo por nadie.

Mi propósito es dejar aquí constancia de lo que 
se hacía en ella a lo largo del año, algo en lo que 
participábamos todos los que trabajábamos en la 
con�tería, teniendo como maestro y asesor a 
“Juanito”, heredero, como he dicho más arriba, 
de todo el “saber” de Tomás García Martínez, su 
fundador. Las tareas a las que nos dedicábamos, 
empezaban con el año y se pueden resumir de la 
forma siguiente:

Enero

Próxima ya a la �esta de los Reyes, el día 2 de este 
mes empezábamos a hacer las �guritas de maza-
pán: cestitas -en valenciano “savailets”-, “morte-
rets”, “gallinetes”, “jamonets”, “gorretes de cape-
llà”, “tricornios” y otras. También había �guritas 
de azúcar, pero estas no las hacíamos en casa, 
sino que se le pedían a Pepito Torres -hermano 
de Luis Torres, otro con�tero de Elche- y entre 
ellas estaban los zapatitos, las tijeritas, etc...

Ya para el 1º de enero se hacían corazones de 
mazapán de varios tamaños; pero a estos, para 
Reyes, se añadían las culebras de mazapán relle-
nas de batata o de yema y adornadas de clara 
glaseada -la llamábamos simplemente “glasa”-; 
después de untarlas con yema de huevo, con lo 
que adquirían brillo, el artista podía hacer sobre 
ellas �ligranas. Los corazones de mazapán solían 
hacerse también en muchas festividades de 
santos, ya que había la costumbre de colgarlos 
del cuello de los niños o niñas que celebraban su 
onomástica. Los corazones, confeccionados de 
mazapán –el mazapán de Toledo no es mejor que 
el que hacían mi abuelo y mi padre– y rellenos de 
yema con�tada, iban festoneados con laminillas 
de pan de oro. La costumbre de colgarlos del 
cuello de los niños se ha perdido ya en Elche, y 
creo que estos corazones no se confeccionan ya.

El 17 de enero, día de la �esta de San Antonio 

Abad o de “Sant Antoni, el del marranet”, volvían 
a confeccionarse, dado el número de Antonios y 
Antonias, los corazones de mazapán o “penjoll”, 
con los bordes dorados y una �orecita de tela en 
su extremo (antes se hacían unas �ores con 
“glasa” y se pegaban al mazapán).

Al domingo siguiente de la �esta del santo, se 
celebraba en la ermita de San Antonio de Altabix 
el “porrate” (no he encontrado la palabra en el 
Diccionario María Moliner, pero sí “porretada” o 
“porrada”, que signi�ca “multitud de cosas”, que 
viene a signi�car lo mismo, ya que en los “porra-
tes” se venden y adquieren muchas cosas) y en él 
los trabajadores de casa -Juan, “Negosi”, Pepito 
(el primo), Pepe Mas y, en vida del abuelo, “el tío 
Sento, el Burro” y otros cuyos nombres no me 
acuerdo-, instalaban un puesto de venta de 
turrones, pastelillos de gloria y otras golosinas 
que eran el “superávit” de las pasadas �estas de 
Navidad y Reyes. Los turrones que se fabricaban 
en casa eran los siguientes: de Jijona, de Alicante, 
de cacahuete, de yema, de nieve, de fruta, de 
Cádiz, de “alegría” -semilla de ajonjolí o sésamo, 
planta originaria de la India- y tortas de avellana.

Febrero

El día 5 de este mes, �esta de Santa Águeda, se 
celebraba otro célebre “porrate” en la población 
de Catral, y a él acudían también los trabajadores 

de casa, para vender el resto de existencias de 
turrón de las Navidades; y, junto con el turrón o 
turrones -había, como he dicho, de varias clases y 
todos de buena calidad-, se vendían las peladi-
llas, anises, canalones -como los anises, pero 
llevando en su corazón una brizna de canela en 
rama-, yemas -¡qué ricas yemas se hacían en 
casa!-, fruta glaseada, etc., etc... Todo ello fabri-
cado o confeccionado en casa. Con este “porrate” 
se cerraba la temporada del turrón.

Marzo

El 19 de marzo era la �esta de San José y, ya se 
sabe, “de Pepes, Joseps i ases n’hi ha en totes les 
cases”. La �esta de San José, junto con la de la 
Asunción, aunque la de San José más, era las que 
más trabajo proporcionaba a la con�tería. Dicho 
sea de paso, que el abuelo solía referir muchas 
veces que precisamente en estas dos �estas nacie-
ron su hijo y su nieto: mi padre el día de San José 
y yo, su nieto, el día de la Asunción, Patrona de 
Elche. El día de San José había años que llegaban 
a servirse más de 200 encargos, entre tartas de 
almendra o “tortadas”, mazapanes, bandejas 
llenas de dulces surtidos o variados -las bandejas 
de metal con �guras pintadas: �ores, pájaros, 
paisajes, se cubrían con unos papeles que pare-
cían de encaje y, sobre él, se colocaban los 
dulces-, tocinos de cielo, entremeses (tartas 
partidas en dos mitades y rellenas de yema con�-
tada, adornadas con frutas glaseadas o sin 
glasear y festoneadas de almendra tostada). Otra 
cosa que se hacía de encargo, en esta y en otras 
festividades, era los ramilletes de turrón de 
guirlache -un turrón hecho con azúcar tostado y 
almendra tostada también-, verdaderas obras de 
arte en algunos casos. Recuerdo a este propósito, 
que una de las últimas cosas que hice yo con esta 
especie de turrón, fue la fábrica de harinas que 
hay en la estación de ferrocarril, fundada por la 
familia Serrano, de Elche, el año 1932.

A primeros de este mes de marzo, ya comenzába-
mos la preparación de los materiales y, si la 
Pascua venía muy baja, a confeccionar todo lo 
relacionado con la Semana Santa y la Pascua: 
“fogasetes”, “mones” y “mamelles de monja” (el 
clásico “pan quemado” de otras latitudes) y, con 
relación a lo último, los “pasteles de gloria”, y así 
entrábamos en el mes de abril.

Abril

En la Pascua continuaba la confección de 
“mones” y “fogasetes”, que se frenaba después de 
la �esta de San Vicente Ferrer, Patrono de la 
Región Valenciana, que se ha celebrado siempre 
en nuestra región, no el día de su �esta litúrgica 
-5 de abril-, sino el lunes siguiente al 2º domingo 
de Pascua, denominado también 2º día de mona. 
La gente solía salir al campo -ellas con el clásico 
delantal y pañuelo- y, además de la “fritanga de 
conill” y de las tortillas de patatas, llevaban 
“monas” para el �nal de la merienda; nosotros, 
pues, procurábamos estar bien abastecidos. Pero 
en San Vicente -un nombre muy prodigado entre 
los ilicitanos- no solo se hacían “mones” y “foga-
setes”, sino también mazapanes y “tortaes”, nues-
tra exquisita y única “tortada”; y, dicho sea de 
paso, nadie nos ha igualado en la confección de 
ese postre tan ilicitano y, en general, de nuestra 
tierra, ya que está confeccionado con uno de sus 
principales productos agrícolas: la almendra.

Olvidaba decir que en muchas de estas �estas y 
en las festividades de los santos, no dejábamos de 
hacer un dulce que nos viene de los árabes: “les 
almonjábenes” o “almojábanas”, con�tura hecha 
con harina, huevos, aceite, azúcar y miel, todos 
productos también de nuestra tierra.

Mayo

En mayo, como en todas partes, nos ocupaban 
los encargos para las primeras comuniones: 
tortadas, pero, sobre todo, bandejas. Ya he habla-
do de las bandejas, pero no he dicho nada acerca 
de los dulces que se colocaban sobre ellas; pues, 
de todo: pasteles grandes, pastelitos, pastas de 
almendra, yemas, polvorones, caramelos, etc.; 
parece que esto –las bandejas– es lo que más 
ilusión hacía a los pequeños que podían obse-
quiar así a sus amiguitos. Ni que decir tiene que 
entonces no se hacían, con motivo de las prime-
ras comuniones, los fastuosos banquetes de 
ahora. Yo recuerdo el “banquete” de la mía: una 
chocolatada con bizcochos, compartida con mis 
amiguetes.

Junio

Junio era el mes de San Juan, un nombre muy 
prodigado también entre los ilicitanos y el 
nombre de mi padre. Los encargos que más se 
hacían eran tortadas de almendra.

En este mes se hervían las peras para con�tar, y 
también las naranjas. Como en este mes se reco-
lectaban las acerolas, se hervía gran cantidad de 
ellas para obtener la “jalea”: con este producto, 
de aspecto gelatinoso, se untaban muchos 
postres, aunque previamente extraído de unos 
tarros y hervido.

La �esta de los santos apóstoles Pedro y Pablo 
también nos daba trabajo, por los encargos que 
se hacían para celebrar la onomástica de muchos 
ilicitanos, clientes de casa: tortadas y otras cosas.

Julio

Julio era un mes, en cierto modo, de reposo, pues 
ni siquiera la �esta de Santiago daba mucho 
quehacer. Los ilicitanos, sobre todo las clases 
trabajadoras, disfrutaban de unas vacaciones, 
junto al mar, en Santa Pola. Sin embargo, algunos 
“Jaumes” hacían algunos encargos.

Agosto

Agosto era el mes de las Fiestas Mayores de nues-
tro pueblo. La gente regresaba de las vacaciones, 
aunque algunos -los más pudientes- disfrutaran 
otras cortas vacaciones, después de las �estas. 

Todos nos preparábamos para celebrar los días 
grandes de Elche, sobre todo el 15 de este mes, el 
día de la Virgen. A primeros de agosto ya comen-
zábamos a preparar las cosas para las �estas: los 
mazapanes, unos cajones con los moldes de 
papel para los bizcochitos largos -unos bizco-
chos que adquirieron fama; las horchatas, tan 
apetitosas en días de calor, se acompañaban con 
ellos-, que hasta merecieron una mención en 
uno de los artículos literarios de D. Juan Orts 
Román en el ABC, porque mi padre los hacía 
muy buenos, cubiertos de azúcar glaseado, 
yemas, fruta con�tada escarchada y glaseada, 
pastas de almendra, peladillas, caramelos -en 
casa se hacían caramelos y peladillas, y también 
anises-, es decir, todo lo que hacía falta para las 
bandejas. También se molía la almendra que se 
empleaba en las numerosas tortadas que se 
confeccionaban para la Virgen.

En vísperas de la �esta mayor -el 15 de agosto-, 
ya comenzábamos a realizar los encargos. Se 
cocían las tortadas y se confeccionaban los 
mazapanes, aunque estos se preparaban ya con 
mayor antelación. A propósito de estos días, 
decía mi padre que nunca había podido ver la 
“Festa” o “Misteri” hasta que llegó a viejo, y que a 
su padre le había pasado lo mismo. ¡Tanto era el 
trabajo en esos días!

El día 14, víspera de la Virgen, es un día en que 
Elche no duerme -el día de la “roà” y de las diver-
siones, al que se pone punto �nal tomándose un 
chocolate con churros-; pero nosotros tampoco 
dormíamos, pero trabajando, no divirtiéndonos. 
Y el 15 terminábamos muy tarde, cerca de las 
cuatro de la tarde, confeccionando sobre todo 
tortadas y almojábanas, y sirviendo los encargos.

A últimos de agosto comenzábamos la prepara-
ción de sandías y melones -se partían en trozos y 
se cubrían de sal- para ser luego con�tados. 
También calabazas largas y las “chirigaitas” -una 
especie de calabaza redonda como las sandías-, 
con las cuales se confeccionaba el “cabello de 
ángel”, que se conserva en jarras. Otra cosa que 
se podía con�tar eran los “al�coces”. Yo echaba 
muchas veces mano de ellos para, en rodajas, 
adornar postres.

Septiembre

En este mes, los encargos para algunas festivida-

des de la Virgen: Natividad -8 de septiembre-, 
Dulce Nombre.

Octubre

Muchos encargos por San Francisco -4 de octu-
bre-, Santa Teresa -el 15- y la Virgen del Pilar -el 
12-.

A últimos de este mes ya comenzábamos a 
preparar los materiales y a confeccionar los 
panecillos de Todos Los Santos (de limón, de 
piñones, de fresa, de café) y “huesos de santos” 
(mazapán relleno de yema y con cobertura de 
azúcar glaseado).
 
Noviembre

El mes de Todos Los Santos y de los difuntos. No 
sé por qué hay tradiciones “con�teriles” ligadas a 
la conmemoración de los difuntos, sobre todo en 
países iberoamericanos; los vivos, en nuestra 
tierra y en nuestro pueblo, endulzaban también 
el recuerdo de los muertos: panecillos -cuyo 
principal ingrediente era la almendra-, “huesos 
de santos”, buñuelos de viento -¡qué ricos los que 
se hacían en casa!-, pero no iban llenos de viento 
sino de crema.

A primeros de este mes, después de Todos Los 
Santos y difuntos, empezábamos ya la prepara-
ción y confección de turrones -nuestra pastelería 
era también “fábrica de turrones”- que, en la 
época del abuelo, era un trabajo artesanal -¡qué 
lástima que todas aquellas piezas de piedra: mor-
teros, rulos, etc., fueran a parar, al llegar las 
máquinas, a una zanja de los cimientos de la obra 
nueva de la casa!- y, aunque he dicho las clases de 
turrón que se fabricaban en casa, lo vuelvo a 
repetir: de Jijona, de Alicante, de avellana 
–tortas-, de yema, de nieve, de fruta, de cacahue-

te, de Cádiz, de alegría, etc., etc.). Empezaba 
todo con la preparación de la almendra, los caca-
huetes, las avellanas, la fruta, las obleas, el azúcar, 
la miel... Y, para la Purísima, ya estaba el turrón 
hecho. A mí me gustaba el o�cio y la verdad es 
que pocos o�cios hay tan agradables como este.

Diciembre

Evocar las Navidades es evocar lo más dulce de la 
pastelería y de nuestra tierra: el turrón (todos sus 
ingredientes, excepto el azúcar, los produce 
nuestra tierra: almendra, miel; y creo que, como 
las almojábanas, su origen es árabe). Daba gusto 
el obrador en esos días, al calor de la lumbre y 
con el exquisito perfume de los turrones impreg-
nando el ambiente. A los turrones se añadían los 
pastelitos de gloria, los polvorones, las yemas, el 
mazapán -otra cosa que tiene, creo yo, origen 
árabe- y las lengüetas; se hacían muchas lengüe-
tas durante esos días. Y ellas me traen el recuerdo 
de mi padre, un mal recuerdo, por cierto: confec-
cionando lengüetas, me acuerdo perfectamente, 
sufrió mi padre la trombosis de la que apenas se 
recuperaría y que, a la larga, viviría aún algunos 
años, le llevaría a la muerte.

Y ahora, que ya mi vida ha rebasado los años de 
la juventud y adultez, por no decir que ya estoy 
envejeciendo, todos estos recuerdos a�uyen a mi 
mente con gran nitidez, sobre todo aquel 
ambiente familiar impregnado de cariño, honra-
dez, trabajo y desinterés -esto último no se cotiza 
ahora-. Para mi padre, y creo que también para 
mi abuelo, lo más importante era el cliente y la 
satisfacción que le producía el trabajo bien 
hecho, no las ganancias; y, a este propósito, 
recuerdo que una vez me contestó mi padre, al 
decirle yo que trabajábamos mucho y ganába-
mos poco, “comes, te vistes, te cobija un techo: 
¿qué quieres más?”.

El 1 de octubre de 2009, en el marco de su cuarta 
reunión ordinaria, el Comité para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO reunido en Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes Unidos) seleccionó el Proyecto Pedagógi-
co del Centro de Cultura Tradicional – Museo 
Escolar de Puçol como “proyecto que mejor 
re�eja los principios y los objetivos de la Con-
vención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial”.

La decisión del Comité conlleva la inscripción 
del proyecto en un registro de prácticas ejempla-
res en materia de salvaguardia del patrimonio 
intangible. Y es aquí donde radica la importancia 
de la distinción UNESCO. El Comité concibe el 
registro como un instrumento activo para la 
difusión de buenas prácticas entre la comunidad 
internacional; lo que, en la práctica, supone que 
el proyecto puesto en marcha por Fernando 
García Fontanet hace ya más de cuarenta años va 

a ser difundido a escala planetaria entre las 
personas y las instituciones comprometidas con 
la preservación y la potenciación de las tradicio-
nes.

Conozco el proyecto de Puçol desde que me 
incorporé al servicio público de la Cultura, hace 
ya once años. De hecho, llegué a conocer el 
Museo Escolar Agrícola, cuya primera amplia-
ción todavía reciente, había quedado ya clara-
mente desbordada. Descubrir unas colecciones 
de la magnitud, la diversidad y el valor de las que 
se custodiaban en la escuelita rural me deslum-
bró. Comprobar en primera persona cómo, en 
Puçol, el patrimonio entraba al servicio de la 
vida escolar y de la comunidad, me cautivó. Y 
conocer a las personas que alimentaban con su 
entusiasmo y su compromiso la continuidad del 
proyecto me ganó para la causa.

Por otra parte, yo quedé en deuda de gratitud 
con Puçol prácticamente desde el momento en 
que entré en contacto con el proyecto. El equipo 
de Puçol ha estado siempre dispuesto a colaborar 
en cuantas iniciativas he planteado desde mi 
triple condición de servidor público, investiga-
dor y activista militante en el ámbito del patri-
monio cultural. En especial, Puçol contribuyó de 
manera decisiva a la buena marcha de los expe-
dientes UNESCO del Misteri d’Elx y del Palmeral 
-sobre todo en este último caso- poniendo a 
disposición de los equipos encargados de la 
elaboración de las candidaturas, de los que tuve 
el honor de formar parte, un ingente caudal de 
materiales y conocimientos. Por ello, me ha 
resultado extraordinariamente grato -no saben 
cuánto- poder contribuir al merecidísimo reco-
nocimiento de la signi�cación universal del 
trabajo desarrollado por el grupo humano cohe-
sionado en torno a Fernando García Fontanet y 
su obra.

La obtención de distinciones nunca ha constitui-
do una preocupación de primer orden para el 
equipo de Puçol. La búsqueda del lustre no casa 
con el espíritu de un proyecto altruista y comuni-
tario construido con entusiasmo, generosidad y 
humildad desde la base social. No obstante, la 
incertidumbre creada por la inminente jubila-
ción de Fernando y de una de sus más estrechas 
colaboradoras, la maestra Isabel Siesto García, 
hizo que, mediada la década en curso, la obten-
ción de reconocimiento, al más alto nivel y con el 

mayor alcance posible, comenzara a per�larse 
como eje de la estrategia de supervivencia del 
proyecto. Fue así como Puçol se embarcó en la 
empresa de la obtención del reconocimiento 
internacional.

Puçol se sometió por primera vez al escrutinio de 
un jurado internacional cuali�cado en septiem-
bre de 2007. El proyecto se presentó en Pécs 
(Hungría) ante unos cuarenta profesionales del 
patrimonio cultural procedentes de Austria, 
Bélgica, Bielorrusia, Corea del Sur, Egipto, Eslo-
vaquia, España, Estonia, Francia, Hungría, 
República Checa, Rumanía, Rusia y Uzbekistán, 
en el contexto del Taller Internacional de Admi-
nistradores de Gobiernos Locales “Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial y Trabajo en 
Red”, organizado por la Red de Cooperación 
Interurbana para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (Inter-City Cooperation 
Network for Safeguarding the Intangible Cultural 
Heritage, ICCN, actual Inter-City Intangible 
Cultural Cooperation Network).

La conferencia “La salvaguarda cooperativa del 
patrimonio cultural: el Museo Escolar de Puçol 
(Elche, España)” tuvo una extraordinaria acogi-
da por la audiencia, entre la que se contaban 
expertos directamente relacionados con el desa-
rrollo de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, que había sido 
aprobada por la Asamblea General de la 
UNESCO cuatro años antes. Fue especialmente 
emocionante comprobar cómo la obra de la 
escuelita rural ilicitana fue unánimemente reco-
nocida y señalada como ejemplar por las perso-
nalidades que tomaron la palabra en la clausura 
del evento.

El éxito alcanzado en Pécs nos animó a perseve-
rar en la línea de trabajo iniciada. Durante el 
verano de 2008 trabajamos intensamente en la 
preparación de la candidatura del proyecto peda-
gógico al premio Europa Nostra, categoría 4 
(Educación, formación y sensibilización). La 
experiencia, que culminó con la obtención de 
una meritoria mención de honor, constituyó un 
magní�co banco de pruebas para la preparación 
de la candidatura UNESCO, al obligarnos a 
condensar en una extensión de texto muy limita-
da tanto la larga historia del proyecto como las 
múltiples razones que justi�can su singular 
relevancia. De hecho, nos permitió elaborar la 

candidatura UNESCO en un plazo mucho 
menor de tiempo, en febrero de 2009.

Y el resultado es conocido. El proyecto pedagógi-
co de Puçol fue una de las tres actividades de 
salvaguardia del patrimonio inmaterial -solo 
tres- seleccionadas como ejemplares por la 
UNESCO en la primera convocatoria mundial 
de la distinción. Las otras dos iniciativas selec-
cionadas se desarrollan en Indonesia (proyecto 
de recuperación de la tradición textil nacional 
del batik) y el altiplano andino (proyecto multi-
nacional de recuperación de la cultura indígena 
aimara, impulsado por Bolivia, Chile y Perú).

Elche, la Comunitat Valenciana y España pueden 
y deben enorgullecerse de un proyecto que 
refuerza nuestra posición en la vanguardia mun-
dial de la conservación del patrimonio inmate-
rial, donde ya ocupábamos un puesto de honor 
gracias a La Festa. Pero para que podamos seguir 
enorgulleciéndonos de la repercusión interna-
cional de la obra de Puçol, se debe asegurar la 
continuidad del proyecto. Ahora más que nunca, 
Puçol necesita que sus patrocinadores públicos y 
privados refuercen su apoyo, y la incorporación 
de nuevos patronos a la empresa, puesto que su 
recién estrenada dimensión internacional plan-
teará, con certeza, retos que superarán las limita-
das capacidades �nancieras del proyecto.

Pero dicho apoyo debe materializarse sin desvir-
tuar la naturaleza comunitaria y de base del 
proyecto. La clave de su éxito radica en el altruis-
mo, el compromiso y la independencia de sus 
protagonistas, cuyo reconocimiento por la 
comunidad se traduce en la magnitud y la 
calidad de las donaciones que recibe la institu-
ción: un torrente de bienes muebles que ya 
quisieran para sí, por su diversidad e interés, 
muchos museos públicos y privados. Hay que 
decirlo claro: quien pretenda imponer sus condi-
ciones a cambio de su apoyo estará atentando 
contra el espíritu del proyecto y contra las razo-
nes que han fundamentado su reconocimiento 
por la UNESCO. Para Puçol, pues, el reconoci-
miento otorgado por la UNESCO posee un doble 
sentido instrumental: puede ser invocado tanto 
para facilitar la captación de patrocinios como 
para conjurar cualquier intento de apropiación o 
manipulación por agentes externos al proyecto.

No quisiera, con todo, acabar estas breves 

re�exiones sin señalar la utilidad que el recono-
cimiento UNESCO posee también para la comu-
nidad que vio nacer el proyecto. El proyecto de 
Puçol se gestó, entre �nales de los setenta y 
comienzos de los ochenta, como proyecto al 
servicio de una comunidad rural. Los agriculto-
res de Puçol, que recibieron con ilusión la cons-
trucción y entrada en funcionamiento de la 
escuela unitaria, fueron gratamente sorprendi-
dos por un maestro que hacía de su cultura 
objeto de estudio, y que se unía a ellos en su 
lucha por la mejora de las infraestructuras de la 
partida rural. Fernando aplicaba una concepción 
global de integración de la escuela en el medio, y 
su acierto fue premiado con el apoyo absoluto 
del vecindario a la escuela, a cuya mejora contri-
buían los vecinos con su dinero y su trabajo. En 
paralelo y de manera no intencional, se iba con�-
gurando en la escuela una magní�ca colección 
de enseres agrícolas, producto de donaciones de 
los agricultores de la partida rural.

Al poco de iniciarse la década de los ochenta, la 
participación regular de Puçol en la Feria Agrí-
cola, Industrial y Comercial de Elche, mediante 
pequeñas exposiciones temáticas en las que los 
alumnos de la escuela actuaban como guías, 
con�rió mayor notoriedad al proyecto, que, poco 
a poco, publicitado por la prensa ilicitana, exten-
dió su radio al resto del Campo de Elche y a la 
propia ciudad. El sentido comunitario del 
proyecto se fue así ampliando hasta abarcar a la 
totalidad del municipio; y la componente urbana 
ganó a lo largo de los noventa un protagonismo 
tal que aconsejó el cambio, un cambio de deno-
minación. Es por ello que el proyecto pasó a 
conocerse como “Centro de Cultura Tradicional 
– Museo Escolar de Puçol”.

No cabe duda de que el proyecto de Puçol está 
rindiendo en la actualidad grandes dividendos a 
la ciudad de Elche -enormes, en comparación a 
la inversión realizada-. Y si no rinde más, es 
porque todavía no se ha acabado de comprender 
el enorme potencial que el proyecto posee para el 
desarrollo de una economía urbana renovada 
fundamentada en el conocimiento, la cultura y el 
turismo cultural y natural sostenible.

Puçol tiene vocación y capacidades para ser la 
puerta del Campo de Elche; la puerta que facilite 
el disfrute de un paisaje cultural sin par tanto a 
los habitantes de la ciudad como a los visitantes 

foráneos. Y puede serlo en un momento crucial 
para la ciudad, abocada a la reestructuración de 
su economía, y crucial para el Campo, que 
contempla cómo la falta de agua y la crisis gene-
ral del sector abocan a la extinción a la agricultu-
ra. Elche necesita mantener su Campo porque es 
la gran reserva viva de sus valores patrimoniales 
culturales y naturales más atractivos, por su 
autenticidad, su diversidad, su belleza y su escala 
humana. Y Puçol emite señales poderosas en 
torno a las cuales se pueden aglutinar los esfuer-
zos de quienes todavía creen en un futuro agríco-
la para el Campo de Elche, que son muchos y con 
capacidad probada de iniciativa. Desde el pasado 

1 de octubre, el Campo de Elche tiene en Puçol 
un altavoz mediante el cual puede alcanzar una 
audiencia global.

Confío, como muchos, que el reconocimiento 
internacional ayudará a garantizar la continui-
dad del proyecto de Puçol sin que su espíritu se 
desvirtúe. Pero también confío que Puçol sabrá 
aprovechar la oportunidad que el reconocimien-
to UNESCO le brinda para rendir el mayor servi-
cio posible a la comunidad rural que lo vio nacer, 
contribuyendo a la preservación del Campo de 
Elche como un paisaje agrícola privilegiado.



Solo he tenido que hurgar un poco en mi memo-
ria para que a�oraran los recuerdos de los años 
vividos, primero junto al abuelo Tomás -siendo 
yo todavía un niño- y luego junto a mi padre, 
Juan, o Juanito, como el padre de mi abuelo, 
heredero de las habilidades y de la “sabiduría 
con�teril” del consumado pastelero que era su 
progenitor.

La pastelería, que llevaba al principio el título de 
“Con�tería de Tomás García” y como subtítulo 
“y fábrica de turrones”, fue fundada por su 
abuelo a �nales del siglo pasado. Este aprendió el 
o�cio en Valencia, en la “Pastelería Burriel”, 

situada en la Pza. de Zaragoza de la capital del 
Turia; aunque había nacido en Chiva, no podía 
disimular su amor a Valencia, le salía por todos 
los poros. Se trasladó muy pronto a la capital del 
Reino y allí vivió hasta que contrajo matrimonio 
y se vino a vivir a Elche. Y, desde luego, aprendió 
muy bien el o�cio de los que tienen la misión en 
este mundo de endulzar la vida a los demás, 
hasta el punto de que yo creo que aventajó a sus 
maestros; y eso que la pastelería donde lo apren-
dió, según testimonios recogidos por mí, era de 
mucho prestigio, un prestigio que él conquistó 
también para la suya y que supo trasmitir íntegro 
a sus sucesores.
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La pastelería, a su muerte, pasó a llamarse “Hijo 
de Tomás García”. Mi padre acrecentó este presti-
gio y consiguió hacerse con lo más selecto de la 
clientela ilicitana.

La verdad es que todavía pueden recogerse en 
nuestro pueblo testimonios y alabanzas a la 
probidad de mi padre, como comerciante, y a la 
calidad de sus productos, no igualados en el 
pueblo por nadie.

Mi propósito es dejar aquí constancia de lo que 
se hacía en ella a lo largo del año, algo en lo que 
participábamos todos los que trabajábamos en la 
con�tería, teniendo como maestro y asesor a 
“Juanito”, heredero, como he dicho más arriba, 
de todo el “saber” de Tomás García Martínez, su 
fundador. Las tareas a las que nos dedicábamos, 
empezaban con el año y se pueden resumir de la 
forma siguiente:

Enero

Próxima ya a la �esta de los Reyes, el día 2 de este 
mes empezábamos a hacer las �guritas de maza-
pán: cestitas -en valenciano “savailets”-, “morte-
rets”, “gallinetes”, “jamonets”, “gorretes de cape-
llà”, “tricornios” y otras. También había �guritas 
de azúcar, pero estas no las hacíamos en casa, 
sino que se le pedían a Pepito Torres -hermano 
de Luis Torres, otro con�tero de Elche- y entre 
ellas estaban los zapatitos, las tijeritas, etc...

Ya para el 1º de enero se hacían corazones de 
mazapán de varios tamaños; pero a estos, para 
Reyes, se añadían las culebras de mazapán relle-
nas de batata o de yema y adornadas de clara 
glaseada -la llamábamos simplemente “glasa”-; 
después de untarlas con yema de huevo, con lo 
que adquirían brillo, el artista podía hacer sobre 
ellas �ligranas. Los corazones de mazapán solían 
hacerse también en muchas festividades de 
santos, ya que había la costumbre de colgarlos 
del cuello de los niños o niñas que celebraban su 
onomástica. Los corazones, confeccionados de 
mazapán –el mazapán de Toledo no es mejor que 
el que hacían mi abuelo y mi padre– y rellenos de 
yema con�tada, iban festoneados con laminillas 
de pan de oro. La costumbre de colgarlos del 
cuello de los niños se ha perdido ya en Elche, y 
creo que estos corazones no se confeccionan ya.

El 17 de enero, día de la �esta de San Antonio 

Abad o de “Sant Antoni, el del marranet”, volvían 
a confeccionarse, dado el número de Antonios y 
Antonias, los corazones de mazapán o “penjoll”, 
con los bordes dorados y una �orecita de tela en 
su extremo (antes se hacían unas �ores con 
“glasa” y se pegaban al mazapán).

Al domingo siguiente de la �esta del santo, se 
celebraba en la ermita de San Antonio de Altabix 
el “porrate” (no he encontrado la palabra en el 
Diccionario María Moliner, pero sí “porretada” o 
“porrada”, que signi�ca “multitud de cosas”, que 
viene a signi�car lo mismo, ya que en los “porra-
tes” se venden y adquieren muchas cosas) y en él 
los trabajadores de casa -Juan, “Negosi”, Pepito 
(el primo), Pepe Mas y, en vida del abuelo, “el tío 
Sento, el Burro” y otros cuyos nombres no me 
acuerdo-, instalaban un puesto de venta de 
turrones, pastelillos de gloria y otras golosinas 
que eran el “superávit” de las pasadas �estas de 
Navidad y Reyes. Los turrones que se fabricaban 
en casa eran los siguientes: de Jijona, de Alicante, 
de cacahuete, de yema, de nieve, de fruta, de 
Cádiz, de “alegría” -semilla de ajonjolí o sésamo, 
planta originaria de la India- y tortas de avellana.

Febrero

El día 5 de este mes, �esta de Santa Águeda, se 
celebraba otro célebre “porrate” en la población 
de Catral, y a él acudían también los trabajadores 

de casa, para vender el resto de existencias de 
turrón de las Navidades; y, junto con el turrón o 
turrones -había, como he dicho, de varias clases y 
todos de buena calidad-, se vendían las peladi-
llas, anises, canalones -como los anises, pero 
llevando en su corazón una brizna de canela en 
rama-, yemas -¡qué ricas yemas se hacían en 
casa!-, fruta glaseada, etc., etc... Todo ello fabri-
cado o confeccionado en casa. Con este “porrate” 
se cerraba la temporada del turrón.

Marzo

El 19 de marzo era la �esta de San José y, ya se 
sabe, “de Pepes, Joseps i ases n’hi ha en totes les 
cases”. La �esta de San José, junto con la de la 
Asunción, aunque la de San José más, era las que 
más trabajo proporcionaba a la con�tería. Dicho 
sea de paso, que el abuelo solía referir muchas 
veces que precisamente en estas dos �estas nacie-
ron su hijo y su nieto: mi padre el día de San José 
y yo, su nieto, el día de la Asunción, Patrona de 
Elche. El día de San José había años que llegaban 
a servirse más de 200 encargos, entre tartas de 
almendra o “tortadas”, mazapanes, bandejas 
llenas de dulces surtidos o variados -las bandejas 
de metal con �guras pintadas: �ores, pájaros, 
paisajes, se cubrían con unos papeles que pare-
cían de encaje y, sobre él, se colocaban los 
dulces-, tocinos de cielo, entremeses (tartas 
partidas en dos mitades y rellenas de yema con�-
tada, adornadas con frutas glaseadas o sin 
glasear y festoneadas de almendra tostada). Otra 
cosa que se hacía de encargo, en esta y en otras 
festividades, era los ramilletes de turrón de 
guirlache -un turrón hecho con azúcar tostado y 
almendra tostada también-, verdaderas obras de 
arte en algunos casos. Recuerdo a este propósito, 
que una de las últimas cosas que hice yo con esta 
especie de turrón, fue la fábrica de harinas que 
hay en la estación de ferrocarril, fundada por la 
familia Serrano, de Elche, el año 1932.

A primeros de este mes de marzo, ya comenzába-
mos la preparación de los materiales y, si la 
Pascua venía muy baja, a confeccionar todo lo 
relacionado con la Semana Santa y la Pascua: 
“fogasetes”, “mones” y “mamelles de monja” (el 
clásico “pan quemado” de otras latitudes) y, con 
relación a lo último, los “pasteles de gloria”, y así 
entrábamos en el mes de abril.

Abril

En la Pascua continuaba la confección de 
“mones” y “fogasetes”, que se frenaba después de 
la �esta de San Vicente Ferrer, Patrono de la 
Región Valenciana, que se ha celebrado siempre 
en nuestra región, no el día de su �esta litúrgica 
-5 de abril-, sino el lunes siguiente al 2º domingo 
de Pascua, denominado también 2º día de mona. 
La gente solía salir al campo -ellas con el clásico 
delantal y pañuelo- y, además de la “fritanga de 
conill” y de las tortillas de patatas, llevaban 
“monas” para el �nal de la merienda; nosotros, 
pues, procurábamos estar bien abastecidos. Pero 
en San Vicente -un nombre muy prodigado entre 
los ilicitanos- no solo se hacían “mones” y “foga-
setes”, sino también mazapanes y “tortaes”, nues-
tra exquisita y única “tortada”; y, dicho sea de 
paso, nadie nos ha igualado en la confección de 
ese postre tan ilicitano y, en general, de nuestra 
tierra, ya que está confeccionado con uno de sus 
principales productos agrícolas: la almendra.

Olvidaba decir que en muchas de estas �estas y 
en las festividades de los santos, no dejábamos de 
hacer un dulce que nos viene de los árabes: “les 
almonjábenes” o “almojábanas”, con�tura hecha 
con harina, huevos, aceite, azúcar y miel, todos 
productos también de nuestra tierra.

Mayo

En mayo, como en todas partes, nos ocupaban 
los encargos para las primeras comuniones: 
tortadas, pero, sobre todo, bandejas. Ya he habla-
do de las bandejas, pero no he dicho nada acerca 
de los dulces que se colocaban sobre ellas; pues, 
de todo: pasteles grandes, pastelitos, pastas de 
almendra, yemas, polvorones, caramelos, etc.; 
parece que esto –las bandejas– es lo que más 
ilusión hacía a los pequeños que podían obse-
quiar así a sus amiguitos. Ni que decir tiene que 
entonces no se hacían, con motivo de las prime-
ras comuniones, los fastuosos banquetes de 
ahora. Yo recuerdo el “banquete” de la mía: una 
chocolatada con bizcochos, compartida con mis 
amiguetes.

Junio

Junio era el mes de San Juan, un nombre muy 
prodigado también entre los ilicitanos y el 
nombre de mi padre. Los encargos que más se 
hacían eran tortadas de almendra.

En este mes se hervían las peras para con�tar, y 
también las naranjas. Como en este mes se reco-
lectaban las acerolas, se hervía gran cantidad de 
ellas para obtener la “jalea”: con este producto, 
de aspecto gelatinoso, se untaban muchos 
postres, aunque previamente extraído de unos 
tarros y hervido.

La �esta de los santos apóstoles Pedro y Pablo 
también nos daba trabajo, por los encargos que 
se hacían para celebrar la onomástica de muchos 
ilicitanos, clientes de casa: tortadas y otras cosas.

Julio

Julio era un mes, en cierto modo, de reposo, pues 
ni siquiera la �esta de Santiago daba mucho 
quehacer. Los ilicitanos, sobre todo las clases 
trabajadoras, disfrutaban de unas vacaciones, 
junto al mar, en Santa Pola. Sin embargo, algunos 
“Jaumes” hacían algunos encargos.

Agosto

Agosto era el mes de las Fiestas Mayores de nues-
tro pueblo. La gente regresaba de las vacaciones, 
aunque algunos -los más pudientes- disfrutaran 
otras cortas vacaciones, después de las �estas. 

Todos nos preparábamos para celebrar los días 
grandes de Elche, sobre todo el 15 de este mes, el 
día de la Virgen. A primeros de agosto ya comen-
zábamos a preparar las cosas para las �estas: los 
mazapanes, unos cajones con los moldes de 
papel para los bizcochitos largos -unos bizco-
chos que adquirieron fama; las horchatas, tan 
apetitosas en días de calor, se acompañaban con 
ellos-, que hasta merecieron una mención en 
uno de los artículos literarios de D. Juan Orts 
Román en el ABC, porque mi padre los hacía 
muy buenos, cubiertos de azúcar glaseado, 
yemas, fruta con�tada escarchada y glaseada, 
pastas de almendra, peladillas, caramelos -en 
casa se hacían caramelos y peladillas, y también 
anises-, es decir, todo lo que hacía falta para las 
bandejas. También se molía la almendra que se 
empleaba en las numerosas tortadas que se 
confeccionaban para la Virgen.

En vísperas de la �esta mayor -el 15 de agosto-, 
ya comenzábamos a realizar los encargos. Se 
cocían las tortadas y se confeccionaban los 
mazapanes, aunque estos se preparaban ya con 
mayor antelación. A propósito de estos días, 
decía mi padre que nunca había podido ver la 
“Festa” o “Misteri” hasta que llegó a viejo, y que a 
su padre le había pasado lo mismo. ¡Tanto era el 
trabajo en esos días!

El día 14, víspera de la Virgen, es un día en que 
Elche no duerme -el día de la “roà” y de las diver-
siones, al que se pone punto �nal tomándose un 
chocolate con churros-; pero nosotros tampoco 
dormíamos, pero trabajando, no divirtiéndonos. 
Y el 15 terminábamos muy tarde, cerca de las 
cuatro de la tarde, confeccionando sobre todo 
tortadas y almojábanas, y sirviendo los encargos.

A últimos de agosto comenzábamos la prepara-
ción de sandías y melones -se partían en trozos y 
se cubrían de sal- para ser luego con�tados. 
También calabazas largas y las “chirigaitas” -una 
especie de calabaza redonda como las sandías-, 
con las cuales se confeccionaba el “cabello de 
ángel”, que se conserva en jarras. Otra cosa que 
se podía con�tar eran los “al�coces”. Yo echaba 
muchas veces mano de ellos para, en rodajas, 
adornar postres.

Septiembre

En este mes, los encargos para algunas festivida-

des de la Virgen: Natividad -8 de septiembre-, 
Dulce Nombre.

Octubre

Muchos encargos por San Francisco -4 de octu-
bre-, Santa Teresa -el 15- y la Virgen del Pilar -el 
12-.

A últimos de este mes ya comenzábamos a 
preparar los materiales y a confeccionar los 
panecillos de Todos Los Santos (de limón, de 
piñones, de fresa, de café) y “huesos de santos” 
(mazapán relleno de yema y con cobertura de 
azúcar glaseado).
 
Noviembre

El mes de Todos Los Santos y de los difuntos. No 
sé por qué hay tradiciones “con�teriles” ligadas a 
la conmemoración de los difuntos, sobre todo en 
países iberoamericanos; los vivos, en nuestra 
tierra y en nuestro pueblo, endulzaban también 
el recuerdo de los muertos: panecillos -cuyo 
principal ingrediente era la almendra-, “huesos 
de santos”, buñuelos de viento -¡qué ricos los que 
se hacían en casa!-, pero no iban llenos de viento 
sino de crema.

A primeros de este mes, después de Todos Los 
Santos y difuntos, empezábamos ya la prepara-
ción y confección de turrones -nuestra pastelería 
era también “fábrica de turrones”- que, en la 
época del abuelo, era un trabajo artesanal -¡qué 
lástima que todas aquellas piezas de piedra: mor-
teros, rulos, etc., fueran a parar, al llegar las 
máquinas, a una zanja de los cimientos de la obra 
nueva de la casa!- y, aunque he dicho las clases de 
turrón que se fabricaban en casa, lo vuelvo a 
repetir: de Jijona, de Alicante, de avellana 
–tortas-, de yema, de nieve, de fruta, de cacahue-

te, de Cádiz, de alegría, etc., etc.). Empezaba 
todo con la preparación de la almendra, los caca-
huetes, las avellanas, la fruta, las obleas, el azúcar, 
la miel... Y, para la Purísima, ya estaba el turrón 
hecho. A mí me gustaba el o�cio y la verdad es 
que pocos o�cios hay tan agradables como este.

Diciembre

Evocar las Navidades es evocar lo más dulce de la 
pastelería y de nuestra tierra: el turrón (todos sus 
ingredientes, excepto el azúcar, los produce 
nuestra tierra: almendra, miel; y creo que, como 
las almojábanas, su origen es árabe). Daba gusto 
el obrador en esos días, al calor de la lumbre y 
con el exquisito perfume de los turrones impreg-
nando el ambiente. A los turrones se añadían los 
pastelitos de gloria, los polvorones, las yemas, el 
mazapán -otra cosa que tiene, creo yo, origen 
árabe- y las lengüetas; se hacían muchas lengüe-
tas durante esos días. Y ellas me traen el recuerdo 
de mi padre, un mal recuerdo, por cierto: confec-
cionando lengüetas, me acuerdo perfectamente, 
sufrió mi padre la trombosis de la que apenas se 
recuperaría y que, a la larga, viviría aún algunos 
años, le llevaría a la muerte.

Y ahora, que ya mi vida ha rebasado los años de 
la juventud y adultez, por no decir que ya estoy 
envejeciendo, todos estos recuerdos a�uyen a mi 
mente con gran nitidez, sobre todo aquel 
ambiente familiar impregnado de cariño, honra-
dez, trabajo y desinterés -esto último no se cotiza 
ahora-. Para mi padre, y creo que también para 
mi abuelo, lo más importante era el cliente y la 
satisfacción que le producía el trabajo bien 
hecho, no las ganancias; y, a este propósito, 
recuerdo que una vez me contestó mi padre, al 
decirle yo que trabajábamos mucho y ganába-
mos poco, “comes, te vistes, te cobija un techo: 
¿qué quieres más?”.

El 1 de octubre de 2009, en el marco de su cuarta 
reunión ordinaria, el Comité para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO reunido en Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes Unidos) seleccionó el Proyecto Pedagógi-
co del Centro de Cultura Tradicional – Museo 
Escolar de Puçol como “proyecto que mejor 
re�eja los principios y los objetivos de la Con-
vención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial”.

La decisión del Comité conlleva la inscripción 
del proyecto en un registro de prácticas ejempla-
res en materia de salvaguardia del patrimonio 
intangible. Y es aquí donde radica la importancia 
de la distinción UNESCO. El Comité concibe el 
registro como un instrumento activo para la 
difusión de buenas prácticas entre la comunidad 
internacional; lo que, en la práctica, supone que 
el proyecto puesto en marcha por Fernando 
García Fontanet hace ya más de cuarenta años va 

a ser difundido a escala planetaria entre las 
personas y las instituciones comprometidas con 
la preservación y la potenciación de las tradicio-
nes.

Conozco el proyecto de Puçol desde que me 
incorporé al servicio público de la Cultura, hace 
ya once años. De hecho, llegué a conocer el 
Museo Escolar Agrícola, cuya primera amplia-
ción todavía reciente, había quedado ya clara-
mente desbordada. Descubrir unas colecciones 
de la magnitud, la diversidad y el valor de las que 
se custodiaban en la escuelita rural me deslum-
bró. Comprobar en primera persona cómo, en 
Puçol, el patrimonio entraba al servicio de la 
vida escolar y de la comunidad, me cautivó. Y 
conocer a las personas que alimentaban con su 
entusiasmo y su compromiso la continuidad del 
proyecto me ganó para la causa.

Por otra parte, yo quedé en deuda de gratitud 
con Puçol prácticamente desde el momento en 
que entré en contacto con el proyecto. El equipo 
de Puçol ha estado siempre dispuesto a colaborar 
en cuantas iniciativas he planteado desde mi 
triple condición de servidor público, investiga-
dor y activista militante en el ámbito del patri-
monio cultural. En especial, Puçol contribuyó de 
manera decisiva a la buena marcha de los expe-
dientes UNESCO del Misteri d’Elx y del Palmeral 
-sobre todo en este último caso- poniendo a 
disposición de los equipos encargados de la 
elaboración de las candidaturas, de los que tuve 
el honor de formar parte, un ingente caudal de 
materiales y conocimientos. Por ello, me ha 
resultado extraordinariamente grato -no saben 
cuánto- poder contribuir al merecidísimo reco-
nocimiento de la signi�cación universal del 
trabajo desarrollado por el grupo humano cohe-
sionado en torno a Fernando García Fontanet y 
su obra.

La obtención de distinciones nunca ha constitui-
do una preocupación de primer orden para el 
equipo de Puçol. La búsqueda del lustre no casa 
con el espíritu de un proyecto altruista y comuni-
tario construido con entusiasmo, generosidad y 
humildad desde la base social. No obstante, la 
incertidumbre creada por la inminente jubila-
ción de Fernando y de una de sus más estrechas 
colaboradoras, la maestra Isabel Siesto García, 
hizo que, mediada la década en curso, la obten-
ción de reconocimiento, al más alto nivel y con el 

mayor alcance posible, comenzara a per�larse 
como eje de la estrategia de supervivencia del 
proyecto. Fue así como Puçol se embarcó en la 
empresa de la obtención del reconocimiento 
internacional.

Puçol se sometió por primera vez al escrutinio de 
un jurado internacional cuali�cado en septiem-
bre de 2007. El proyecto se presentó en Pécs 
(Hungría) ante unos cuarenta profesionales del 
patrimonio cultural procedentes de Austria, 
Bélgica, Bielorrusia, Corea del Sur, Egipto, Eslo-
vaquia, España, Estonia, Francia, Hungría, 
República Checa, Rumanía, Rusia y Uzbekistán, 
en el contexto del Taller Internacional de Admi-
nistradores de Gobiernos Locales “Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial y Trabajo en 
Red”, organizado por la Red de Cooperación 
Interurbana para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (Inter-City Cooperation 
Network for Safeguarding the Intangible Cultural 
Heritage, ICCN, actual Inter-City Intangible 
Cultural Cooperation Network).

La conferencia “La salvaguarda cooperativa del 
patrimonio cultural: el Museo Escolar de Puçol 
(Elche, España)” tuvo una extraordinaria acogi-
da por la audiencia, entre la que se contaban 
expertos directamente relacionados con el desa-
rrollo de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, que había sido 
aprobada por la Asamblea General de la 
UNESCO cuatro años antes. Fue especialmente 
emocionante comprobar cómo la obra de la 
escuelita rural ilicitana fue unánimemente reco-
nocida y señalada como ejemplar por las perso-
nalidades que tomaron la palabra en la clausura 
del evento.

El éxito alcanzado en Pécs nos animó a perseve-
rar en la línea de trabajo iniciada. Durante el 
verano de 2008 trabajamos intensamente en la 
preparación de la candidatura del proyecto peda-
gógico al premio Europa Nostra, categoría 4 
(Educación, formación y sensibilización). La 
experiencia, que culminó con la obtención de 
una meritoria mención de honor, constituyó un 
magní�co banco de pruebas para la preparación 
de la candidatura UNESCO, al obligarnos a 
condensar en una extensión de texto muy limita-
da tanto la larga historia del proyecto como las 
múltiples razones que justi�can su singular 
relevancia. De hecho, nos permitió elaborar la 

candidatura UNESCO en un plazo mucho 
menor de tiempo, en febrero de 2009.

Y el resultado es conocido. El proyecto pedagógi-
co de Puçol fue una de las tres actividades de 
salvaguardia del patrimonio inmaterial -solo 
tres- seleccionadas como ejemplares por la 
UNESCO en la primera convocatoria mundial 
de la distinción. Las otras dos iniciativas selec-
cionadas se desarrollan en Indonesia (proyecto 
de recuperación de la tradición textil nacional 
del batik) y el altiplano andino (proyecto multi-
nacional de recuperación de la cultura indígena 
aimara, impulsado por Bolivia, Chile y Perú).

Elche, la Comunitat Valenciana y España pueden 
y deben enorgullecerse de un proyecto que 
refuerza nuestra posición en la vanguardia mun-
dial de la conservación del patrimonio inmate-
rial, donde ya ocupábamos un puesto de honor 
gracias a La Festa. Pero para que podamos seguir 
enorgulleciéndonos de la repercusión interna-
cional de la obra de Puçol, se debe asegurar la 
continuidad del proyecto. Ahora más que nunca, 
Puçol necesita que sus patrocinadores públicos y 
privados refuercen su apoyo, y la incorporación 
de nuevos patronos a la empresa, puesto que su 
recién estrenada dimensión internacional plan-
teará, con certeza, retos que superarán las limita-
das capacidades �nancieras del proyecto.

Pero dicho apoyo debe materializarse sin desvir-
tuar la naturaleza comunitaria y de base del 
proyecto. La clave de su éxito radica en el altruis-
mo, el compromiso y la independencia de sus 
protagonistas, cuyo reconocimiento por la 
comunidad se traduce en la magnitud y la 
calidad de las donaciones que recibe la institu-
ción: un torrente de bienes muebles que ya 
quisieran para sí, por su diversidad e interés, 
muchos museos públicos y privados. Hay que 
decirlo claro: quien pretenda imponer sus condi-
ciones a cambio de su apoyo estará atentando 
contra el espíritu del proyecto y contra las razo-
nes que han fundamentado su reconocimiento 
por la UNESCO. Para Puçol, pues, el reconoci-
miento otorgado por la UNESCO posee un doble 
sentido instrumental: puede ser invocado tanto 
para facilitar la captación de patrocinios como 
para conjurar cualquier intento de apropiación o 
manipulación por agentes externos al proyecto.

No quisiera, con todo, acabar estas breves 

re�exiones sin señalar la utilidad que el recono-
cimiento UNESCO posee también para la comu-
nidad que vio nacer el proyecto. El proyecto de 
Puçol se gestó, entre �nales de los setenta y 
comienzos de los ochenta, como proyecto al 
servicio de una comunidad rural. Los agriculto-
res de Puçol, que recibieron con ilusión la cons-
trucción y entrada en funcionamiento de la 
escuela unitaria, fueron gratamente sorprendi-
dos por un maestro que hacía de su cultura 
objeto de estudio, y que se unía a ellos en su 
lucha por la mejora de las infraestructuras de la 
partida rural. Fernando aplicaba una concepción 
global de integración de la escuela en el medio, y 
su acierto fue premiado con el apoyo absoluto 
del vecindario a la escuela, a cuya mejora contri-
buían los vecinos con su dinero y su trabajo. En 
paralelo y de manera no intencional, se iba con�-
gurando en la escuela una magní�ca colección 
de enseres agrícolas, producto de donaciones de 
los agricultores de la partida rural.

Al poco de iniciarse la década de los ochenta, la 
participación regular de Puçol en la Feria Agrí-
cola, Industrial y Comercial de Elche, mediante 
pequeñas exposiciones temáticas en las que los 
alumnos de la escuela actuaban como guías, 
con�rió mayor notoriedad al proyecto, que, poco 
a poco, publicitado por la prensa ilicitana, exten-
dió su radio al resto del Campo de Elche y a la 
propia ciudad. El sentido comunitario del 
proyecto se fue así ampliando hasta abarcar a la 
totalidad del municipio; y la componente urbana 
ganó a lo largo de los noventa un protagonismo 
tal que aconsejó el cambio, un cambio de deno-
minación. Es por ello que el proyecto pasó a 
conocerse como “Centro de Cultura Tradicional 
– Museo Escolar de Puçol”.

No cabe duda de que el proyecto de Puçol está 
rindiendo en la actualidad grandes dividendos a 
la ciudad de Elche -enormes, en comparación a 
la inversión realizada-. Y si no rinde más, es 
porque todavía no se ha acabado de comprender 
el enorme potencial que el proyecto posee para el 
desarrollo de una economía urbana renovada 
fundamentada en el conocimiento, la cultura y el 
turismo cultural y natural sostenible.

Puçol tiene vocación y capacidades para ser la 
puerta del Campo de Elche; la puerta que facilite 
el disfrute de un paisaje cultural sin par tanto a 
los habitantes de la ciudad como a los visitantes 

foráneos. Y puede serlo en un momento crucial 
para la ciudad, abocada a la reestructuración de 
su economía, y crucial para el Campo, que 
contempla cómo la falta de agua y la crisis gene-
ral del sector abocan a la extinción a la agricultu-
ra. Elche necesita mantener su Campo porque es 
la gran reserva viva de sus valores patrimoniales 
culturales y naturales más atractivos, por su 
autenticidad, su diversidad, su belleza y su escala 
humana. Y Puçol emite señales poderosas en 
torno a las cuales se pueden aglutinar los esfuer-
zos de quienes todavía creen en un futuro agríco-
la para el Campo de Elche, que son muchos y con 
capacidad probada de iniciativa. Desde el pasado 

1 de octubre, el Campo de Elche tiene en Puçol 
un altavoz mediante el cual puede alcanzar una 
audiencia global.

Confío, como muchos, que el reconocimiento 
internacional ayudará a garantizar la continui-
dad del proyecto de Puçol sin que su espíritu se 
desvirtúe. Pero también confío que Puçol sabrá 
aprovechar la oportunidad que el reconocimien-
to UNESCO le brinda para rendir el mayor servi-
cio posible a la comunidad rural que lo vio nacer, 
contribuyendo a la preservación del Campo de 
Elche como un paisaje agrícola privilegiado.



Solo he tenido que hurgar un poco en mi memo-
ria para que a�oraran los recuerdos de los años 
vividos, primero junto al abuelo Tomás -siendo 
yo todavía un niño- y luego junto a mi padre, 
Juan, o Juanito, como el padre de mi abuelo, 
heredero de las habilidades y de la “sabiduría 
con�teril” del consumado pastelero que era su 
progenitor.

La pastelería, que llevaba al principio el título de 
“Con�tería de Tomás García” y como subtítulo 
“y fábrica de turrones”, fue fundada por su 
abuelo a �nales del siglo pasado. Este aprendió el 
o�cio en Valencia, en la “Pastelería Burriel”, 

situada en la Pza. de Zaragoza de la capital del 
Turia; aunque había nacido en Chiva, no podía 
disimular su amor a Valencia, le salía por todos 
los poros. Se trasladó muy pronto a la capital del 
Reino y allí vivió hasta que contrajo matrimonio 
y se vino a vivir a Elche. Y, desde luego, aprendió 
muy bien el o�cio de los que tienen la misión en 
este mundo de endulzar la vida a los demás, 
hasta el punto de que yo creo que aventajó a sus 
maestros; y eso que la pastelería donde lo apren-
dió, según testimonios recogidos por mí, era de 
mucho prestigio, un prestigio que él conquistó 
también para la suya y que supo trasmitir íntegro 
a sus sucesores.

La pastelería, a su muerte, pasó a llamarse “Hijo 
de Tomás García”. Mi padre acrecentó este presti-
gio y consiguió hacerse con lo más selecto de la 
clientela ilicitana.

La verdad es que todavía pueden recogerse en 
nuestro pueblo testimonios y alabanzas a la 
probidad de mi padre, como comerciante, y a la 
calidad de sus productos, no igualados en el 
pueblo por nadie.

Mi propósito es dejar aquí constancia de lo que 
se hacía en ella a lo largo del año, algo en lo que 
participábamos todos los que trabajábamos en la 
con�tería, teniendo como maestro y asesor a 
“Juanito”, heredero, como he dicho más arriba, 
de todo el “saber” de Tomás García Martínez, su 
fundador. Las tareas a las que nos dedicábamos, 
empezaban con el año y se pueden resumir de la 
forma siguiente:

Enero

Próxima ya a la �esta de los Reyes, el día 2 de este 
mes empezábamos a hacer las �guritas de maza-
pán: cestitas -en valenciano “savailets”-, “morte-
rets”, “gallinetes”, “jamonets”, “gorretes de cape-
llà”, “tricornios” y otras. También había �guritas 
de azúcar, pero estas no las hacíamos en casa, 
sino que se le pedían a Pepito Torres -hermano 
de Luis Torres, otro con�tero de Elche- y entre 
ellas estaban los zapatitos, las tijeritas, etc...

Ya para el 1º de enero se hacían corazones de 
mazapán de varios tamaños; pero a estos, para 
Reyes, se añadían las culebras de mazapán relle-
nas de batata o de yema y adornadas de clara 
glaseada -la llamábamos simplemente “glasa”-; 
después de untarlas con yema de huevo, con lo 
que adquirían brillo, el artista podía hacer sobre 
ellas �ligranas. Los corazones de mazapán solían 
hacerse también en muchas festividades de 
santos, ya que había la costumbre de colgarlos 
del cuello de los niños o niñas que celebraban su 
onomástica. Los corazones, confeccionados de 
mazapán –el mazapán de Toledo no es mejor que 
el que hacían mi abuelo y mi padre– y rellenos de 
yema con�tada, iban festoneados con laminillas 
de pan de oro. La costumbre de colgarlos del 
cuello de los niños se ha perdido ya en Elche, y 
creo que estos corazones no se confeccionan ya.

El 17 de enero, día de la �esta de San Antonio 

Abad o de “Sant Antoni, el del marranet”, volvían 
a confeccionarse, dado el número de Antonios y 
Antonias, los corazones de mazapán o “penjoll”, 
con los bordes dorados y una �orecita de tela en 
su extremo (antes se hacían unas �ores con 
“glasa” y se pegaban al mazapán).

Al domingo siguiente de la �esta del santo, se 
celebraba en la ermita de San Antonio de Altabix 
el “porrate” (no he encontrado la palabra en el 
Diccionario María Moliner, pero sí “porretada” o 
“porrada”, que signi�ca “multitud de cosas”, que 
viene a signi�car lo mismo, ya que en los “porra-
tes” se venden y adquieren muchas cosas) y en él 
los trabajadores de casa -Juan, “Negosi”, Pepito 
(el primo), Pepe Mas y, en vida del abuelo, “el tío 
Sento, el Burro” y otros cuyos nombres no me 
acuerdo-, instalaban un puesto de venta de 
turrones, pastelillos de gloria y otras golosinas 
que eran el “superávit” de las pasadas �estas de 
Navidad y Reyes. Los turrones que se fabricaban 
en casa eran los siguientes: de Jijona, de Alicante, 
de cacahuete, de yema, de nieve, de fruta, de 
Cádiz, de “alegría” -semilla de ajonjolí o sésamo, 
planta originaria de la India- y tortas de avellana.

Febrero

El día 5 de este mes, �esta de Santa Águeda, se 
celebraba otro célebre “porrate” en la población 
de Catral, y a él acudían también los trabajadores 
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de casa, para vender el resto de existencias de 
turrón de las Navidades; y, junto con el turrón o 
turrones -había, como he dicho, de varias clases y 
todos de buena calidad-, se vendían las peladi-
llas, anises, canalones -como los anises, pero 
llevando en su corazón una brizna de canela en 
rama-, yemas -¡qué ricas yemas se hacían en 
casa!-, fruta glaseada, etc., etc... Todo ello fabri-
cado o confeccionado en casa. Con este “porrate” 
se cerraba la temporada del turrón.

Marzo

El 19 de marzo era la �esta de San José y, ya se 
sabe, “de Pepes, Joseps i ases n’hi ha en totes les 
cases”. La �esta de San José, junto con la de la 
Asunción, aunque la de San José más, era las que 
más trabajo proporcionaba a la con�tería. Dicho 
sea de paso, que el abuelo solía referir muchas 
veces que precisamente en estas dos �estas nacie-
ron su hijo y su nieto: mi padre el día de San José 
y yo, su nieto, el día de la Asunción, Patrona de 
Elche. El día de San José había años que llegaban 
a servirse más de 200 encargos, entre tartas de 
almendra o “tortadas”, mazapanes, bandejas 
llenas de dulces surtidos o variados -las bandejas 
de metal con �guras pintadas: �ores, pájaros, 
paisajes, se cubrían con unos papeles que pare-
cían de encaje y, sobre él, se colocaban los 
dulces-, tocinos de cielo, entremeses (tartas 
partidas en dos mitades y rellenas de yema con�-
tada, adornadas con frutas glaseadas o sin 
glasear y festoneadas de almendra tostada). Otra 
cosa que se hacía de encargo, en esta y en otras 
festividades, era los ramilletes de turrón de 
guirlache -un turrón hecho con azúcar tostado y 
almendra tostada también-, verdaderas obras de 
arte en algunos casos. Recuerdo a este propósito, 
que una de las últimas cosas que hice yo con esta 
especie de turrón, fue la fábrica de harinas que 
hay en la estación de ferrocarril, fundada por la 
familia Serrano, de Elche, el año 1932.

A primeros de este mes de marzo, ya comenzába-
mos la preparación de los materiales y, si la 
Pascua venía muy baja, a confeccionar todo lo 
relacionado con la Semana Santa y la Pascua: 
“fogasetes”, “mones” y “mamelles de monja” (el 
clásico “pan quemado” de otras latitudes) y, con 
relación a lo último, los “pasteles de gloria”, y así 
entrábamos en el mes de abril.

Abril

En la Pascua continuaba la confección de 
“mones” y “fogasetes”, que se frenaba después de 
la �esta de San Vicente Ferrer, Patrono de la 
Región Valenciana, que se ha celebrado siempre 
en nuestra región, no el día de su �esta litúrgica 
-5 de abril-, sino el lunes siguiente al 2º domingo 
de Pascua, denominado también 2º día de mona. 
La gente solía salir al campo -ellas con el clásico 
delantal y pañuelo- y, además de la “fritanga de 
conill” y de las tortillas de patatas, llevaban 
“monas” para el �nal de la merienda; nosotros, 
pues, procurábamos estar bien abastecidos. Pero 
en San Vicente -un nombre muy prodigado entre 
los ilicitanos- no solo se hacían “mones” y “foga-
setes”, sino también mazapanes y “tortaes”, nues-
tra exquisita y única “tortada”; y, dicho sea de 
paso, nadie nos ha igualado en la confección de 
ese postre tan ilicitano y, en general, de nuestra 
tierra, ya que está confeccionado con uno de sus 
principales productos agrícolas: la almendra.

Olvidaba decir que en muchas de estas �estas y 
en las festividades de los santos, no dejábamos de 
hacer un dulce que nos viene de los árabes: “les 
almonjábenes” o “almojábanas”, con�tura hecha 
con harina, huevos, aceite, azúcar y miel, todos 
productos también de nuestra tierra.

Mayo

En mayo, como en todas partes, nos ocupaban 
los encargos para las primeras comuniones: 
tortadas, pero, sobre todo, bandejas. Ya he habla-
do de las bandejas, pero no he dicho nada acerca 
de los dulces que se colocaban sobre ellas; pues, 
de todo: pasteles grandes, pastelitos, pastas de 
almendra, yemas, polvorones, caramelos, etc.; 
parece que esto –las bandejas– es lo que más 
ilusión hacía a los pequeños que podían obse-
quiar así a sus amiguitos. Ni que decir tiene que 
entonces no se hacían, con motivo de las prime-
ras comuniones, los fastuosos banquetes de 
ahora. Yo recuerdo el “banquete” de la mía: una 
chocolatada con bizcochos, compartida con mis 
amiguetes.

Junio

Junio era el mes de San Juan, un nombre muy 
prodigado también entre los ilicitanos y el 
nombre de mi padre. Los encargos que más se 
hacían eran tortadas de almendra.

En este mes se hervían las peras para con�tar, y 
también las naranjas. Como en este mes se reco-
lectaban las acerolas, se hervía gran cantidad de 
ellas para obtener la “jalea”: con este producto, 
de aspecto gelatinoso, se untaban muchos 
postres, aunque previamente extraído de unos 
tarros y hervido.

La �esta de los santos apóstoles Pedro y Pablo 
también nos daba trabajo, por los encargos que 
se hacían para celebrar la onomástica de muchos 
ilicitanos, clientes de casa: tortadas y otras cosas.

Julio

Julio era un mes, en cierto modo, de reposo, pues 
ni siquiera la �esta de Santiago daba mucho 
quehacer. Los ilicitanos, sobre todo las clases 
trabajadoras, disfrutaban de unas vacaciones, 
junto al mar, en Santa Pola. Sin embargo, algunos 
“Jaumes” hacían algunos encargos.

Agosto

Agosto era el mes de las Fiestas Mayores de nues-
tro pueblo. La gente regresaba de las vacaciones, 
aunque algunos -los más pudientes- disfrutaran 
otras cortas vacaciones, después de las �estas. 

Todos nos preparábamos para celebrar los días 
grandes de Elche, sobre todo el 15 de este mes, el 
día de la Virgen. A primeros de agosto ya comen-
zábamos a preparar las cosas para las �estas: los 
mazapanes, unos cajones con los moldes de 
papel para los bizcochitos largos -unos bizco-
chos que adquirieron fama; las horchatas, tan 
apetitosas en días de calor, se acompañaban con 
ellos-, que hasta merecieron una mención en 
uno de los artículos literarios de D. Juan Orts 
Román en el ABC, porque mi padre los hacía 
muy buenos, cubiertos de azúcar glaseado, 
yemas, fruta con�tada escarchada y glaseada, 
pastas de almendra, peladillas, caramelos -en 
casa se hacían caramelos y peladillas, y también 
anises-, es decir, todo lo que hacía falta para las 
bandejas. También se molía la almendra que se 
empleaba en las numerosas tortadas que se 
confeccionaban para la Virgen.

En vísperas de la �esta mayor -el 15 de agosto-, 
ya comenzábamos a realizar los encargos. Se 
cocían las tortadas y se confeccionaban los 
mazapanes, aunque estos se preparaban ya con 
mayor antelación. A propósito de estos días, 
decía mi padre que nunca había podido ver la 
“Festa” o “Misteri” hasta que llegó a viejo, y que a 
su padre le había pasado lo mismo. ¡Tanto era el 
trabajo en esos días!

El día 14, víspera de la Virgen, es un día en que 
Elche no duerme -el día de la “roà” y de las diver-
siones, al que se pone punto �nal tomándose un 
chocolate con churros-; pero nosotros tampoco 
dormíamos, pero trabajando, no divirtiéndonos. 
Y el 15 terminábamos muy tarde, cerca de las 
cuatro de la tarde, confeccionando sobre todo 
tortadas y almojábanas, y sirviendo los encargos.

A últimos de agosto comenzábamos la prepara-
ción de sandías y melones -se partían en trozos y 
se cubrían de sal- para ser luego con�tados. 
También calabazas largas y las “chirigaitas” -una 
especie de calabaza redonda como las sandías-, 
con las cuales se confeccionaba el “cabello de 
ángel”, que se conserva en jarras. Otra cosa que 
se podía con�tar eran los “al�coces”. Yo echaba 
muchas veces mano de ellos para, en rodajas, 
adornar postres.

Septiembre

En este mes, los encargos para algunas festivida-

des de la Virgen: Natividad -8 de septiembre-, 
Dulce Nombre.

Octubre

Muchos encargos por San Francisco -4 de octu-
bre-, Santa Teresa -el 15- y la Virgen del Pilar -el 
12-.

A últimos de este mes ya comenzábamos a 
preparar los materiales y a confeccionar los 
panecillos de Todos Los Santos (de limón, de 
piñones, de fresa, de café) y “huesos de santos” 
(mazapán relleno de yema y con cobertura de 
azúcar glaseado).
 
Noviembre

El mes de Todos Los Santos y de los difuntos. No 
sé por qué hay tradiciones “con�teriles” ligadas a 
la conmemoración de los difuntos, sobre todo en 
países iberoamericanos; los vivos, en nuestra 
tierra y en nuestro pueblo, endulzaban también 
el recuerdo de los muertos: panecillos -cuyo 
principal ingrediente era la almendra-, “huesos 
de santos”, buñuelos de viento -¡qué ricos los que 
se hacían en casa!-, pero no iban llenos de viento 
sino de crema.

A primeros de este mes, después de Todos Los 
Santos y difuntos, empezábamos ya la prepara-
ción y confección de turrones -nuestra pastelería 
era también “fábrica de turrones”- que, en la 
época del abuelo, era un trabajo artesanal -¡qué 
lástima que todas aquellas piezas de piedra: mor-
teros, rulos, etc., fueran a parar, al llegar las 
máquinas, a una zanja de los cimientos de la obra 
nueva de la casa!- y, aunque he dicho las clases de 
turrón que se fabricaban en casa, lo vuelvo a 
repetir: de Jijona, de Alicante, de avellana 
–tortas-, de yema, de nieve, de fruta, de cacahue-

te, de Cádiz, de alegría, etc., etc.). Empezaba 
todo con la preparación de la almendra, los caca-
huetes, las avellanas, la fruta, las obleas, el azúcar, 
la miel... Y, para la Purísima, ya estaba el turrón 
hecho. A mí me gustaba el o�cio y la verdad es 
que pocos o�cios hay tan agradables como este.

Diciembre

Evocar las Navidades es evocar lo más dulce de la 
pastelería y de nuestra tierra: el turrón (todos sus 
ingredientes, excepto el azúcar, los produce 
nuestra tierra: almendra, miel; y creo que, como 
las almojábanas, su origen es árabe). Daba gusto 
el obrador en esos días, al calor de la lumbre y 
con el exquisito perfume de los turrones impreg-
nando el ambiente. A los turrones se añadían los 
pastelitos de gloria, los polvorones, las yemas, el 
mazapán -otra cosa que tiene, creo yo, origen 
árabe- y las lengüetas; se hacían muchas lengüe-
tas durante esos días. Y ellas me traen el recuerdo 
de mi padre, un mal recuerdo, por cierto: confec-
cionando lengüetas, me acuerdo perfectamente, 
sufrió mi padre la trombosis de la que apenas se 
recuperaría y que, a la larga, viviría aún algunos 
años, le llevaría a la muerte.

Y ahora, que ya mi vida ha rebasado los años de 
la juventud y adultez, por no decir que ya estoy 
envejeciendo, todos estos recuerdos a�uyen a mi 
mente con gran nitidez, sobre todo aquel 
ambiente familiar impregnado de cariño, honra-
dez, trabajo y desinterés -esto último no se cotiza 
ahora-. Para mi padre, y creo que también para 
mi abuelo, lo más importante era el cliente y la 
satisfacción que le producía el trabajo bien 
hecho, no las ganancias; y, a este propósito, 
recuerdo que una vez me contestó mi padre, al 
decirle yo que trabajábamos mucho y ganába-
mos poco, “comes, te vistes, te cobija un techo: 
¿qué quieres más?”.

El 1 de octubre de 2009, en el marco de su cuarta 
reunión ordinaria, el Comité para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO reunido en Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes Unidos) seleccionó el Proyecto Pedagógi-
co del Centro de Cultura Tradicional – Museo 
Escolar de Puçol como “proyecto que mejor 
re�eja los principios y los objetivos de la Con-
vención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial”.

La decisión del Comité conlleva la inscripción 
del proyecto en un registro de prácticas ejempla-
res en materia de salvaguardia del patrimonio 
intangible. Y es aquí donde radica la importancia 
de la distinción UNESCO. El Comité concibe el 
registro como un instrumento activo para la 
difusión de buenas prácticas entre la comunidad 
internacional; lo que, en la práctica, supone que 
el proyecto puesto en marcha por Fernando 
García Fontanet hace ya más de cuarenta años va 

a ser difundido a escala planetaria entre las 
personas y las instituciones comprometidas con 
la preservación y la potenciación de las tradicio-
nes.

Conozco el proyecto de Puçol desde que me 
incorporé al servicio público de la Cultura, hace 
ya once años. De hecho, llegué a conocer el 
Museo Escolar Agrícola, cuya primera amplia-
ción todavía reciente, había quedado ya clara-
mente desbordada. Descubrir unas colecciones 
de la magnitud, la diversidad y el valor de las que 
se custodiaban en la escuelita rural me deslum-
bró. Comprobar en primera persona cómo, en 
Puçol, el patrimonio entraba al servicio de la 
vida escolar y de la comunidad, me cautivó. Y 
conocer a las personas que alimentaban con su 
entusiasmo y su compromiso la continuidad del 
proyecto me ganó para la causa.

Por otra parte, yo quedé en deuda de gratitud 
con Puçol prácticamente desde el momento en 
que entré en contacto con el proyecto. El equipo 
de Puçol ha estado siempre dispuesto a colaborar 
en cuantas iniciativas he planteado desde mi 
triple condición de servidor público, investiga-
dor y activista militante en el ámbito del patri-
monio cultural. En especial, Puçol contribuyó de 
manera decisiva a la buena marcha de los expe-
dientes UNESCO del Misteri d’Elx y del Palmeral 
-sobre todo en este último caso- poniendo a 
disposición de los equipos encargados de la 
elaboración de las candidaturas, de los que tuve 
el honor de formar parte, un ingente caudal de 
materiales y conocimientos. Por ello, me ha 
resultado extraordinariamente grato -no saben 
cuánto- poder contribuir al merecidísimo reco-
nocimiento de la signi�cación universal del 
trabajo desarrollado por el grupo humano cohe-
sionado en torno a Fernando García Fontanet y 
su obra.

La obtención de distinciones nunca ha constitui-
do una preocupación de primer orden para el 
equipo de Puçol. La búsqueda del lustre no casa 
con el espíritu de un proyecto altruista y comuni-
tario construido con entusiasmo, generosidad y 
humildad desde la base social. No obstante, la 
incertidumbre creada por la inminente jubila-
ción de Fernando y de una de sus más estrechas 
colaboradoras, la maestra Isabel Siesto García, 
hizo que, mediada la década en curso, la obten-
ción de reconocimiento, al más alto nivel y con el 

mayor alcance posible, comenzara a per�larse 
como eje de la estrategia de supervivencia del 
proyecto. Fue así como Puçol se embarcó en la 
empresa de la obtención del reconocimiento 
internacional.

Puçol se sometió por primera vez al escrutinio de 
un jurado internacional cuali�cado en septiem-
bre de 2007. El proyecto se presentó en Pécs 
(Hungría) ante unos cuarenta profesionales del 
patrimonio cultural procedentes de Austria, 
Bélgica, Bielorrusia, Corea del Sur, Egipto, Eslo-
vaquia, España, Estonia, Francia, Hungría, 
República Checa, Rumanía, Rusia y Uzbekistán, 
en el contexto del Taller Internacional de Admi-
nistradores de Gobiernos Locales “Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial y Trabajo en 
Red”, organizado por la Red de Cooperación 
Interurbana para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (Inter-City Cooperation 
Network for Safeguarding the Intangible Cultural 
Heritage, ICCN, actual Inter-City Intangible 
Cultural Cooperation Network).

La conferencia “La salvaguarda cooperativa del 
patrimonio cultural: el Museo Escolar de Puçol 
(Elche, España)” tuvo una extraordinaria acogi-
da por la audiencia, entre la que se contaban 
expertos directamente relacionados con el desa-
rrollo de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, que había sido 
aprobada por la Asamblea General de la 
UNESCO cuatro años antes. Fue especialmente 
emocionante comprobar cómo la obra de la 
escuelita rural ilicitana fue unánimemente reco-
nocida y señalada como ejemplar por las perso-
nalidades que tomaron la palabra en la clausura 
del evento.

El éxito alcanzado en Pécs nos animó a perseve-
rar en la línea de trabajo iniciada. Durante el 
verano de 2008 trabajamos intensamente en la 
preparación de la candidatura del proyecto peda-
gógico al premio Europa Nostra, categoría 4 
(Educación, formación y sensibilización). La 
experiencia, que culminó con la obtención de 
una meritoria mención de honor, constituyó un 
magní�co banco de pruebas para la preparación 
de la candidatura UNESCO, al obligarnos a 
condensar en una extensión de texto muy limita-
da tanto la larga historia del proyecto como las 
múltiples razones que justi�can su singular 
relevancia. De hecho, nos permitió elaborar la 

candidatura UNESCO en un plazo mucho 
menor de tiempo, en febrero de 2009.

Y el resultado es conocido. El proyecto pedagógi-
co de Puçol fue una de las tres actividades de 
salvaguardia del patrimonio inmaterial -solo 
tres- seleccionadas como ejemplares por la 
UNESCO en la primera convocatoria mundial 
de la distinción. Las otras dos iniciativas selec-
cionadas se desarrollan en Indonesia (proyecto 
de recuperación de la tradición textil nacional 
del batik) y el altiplano andino (proyecto multi-
nacional de recuperación de la cultura indígena 
aimara, impulsado por Bolivia, Chile y Perú).

Elche, la Comunitat Valenciana y España pueden 
y deben enorgullecerse de un proyecto que 
refuerza nuestra posición en la vanguardia mun-
dial de la conservación del patrimonio inmate-
rial, donde ya ocupábamos un puesto de honor 
gracias a La Festa. Pero para que podamos seguir 
enorgulleciéndonos de la repercusión interna-
cional de la obra de Puçol, se debe asegurar la 
continuidad del proyecto. Ahora más que nunca, 
Puçol necesita que sus patrocinadores públicos y 
privados refuercen su apoyo, y la incorporación 
de nuevos patronos a la empresa, puesto que su 
recién estrenada dimensión internacional plan-
teará, con certeza, retos que superarán las limita-
das capacidades �nancieras del proyecto.

Pero dicho apoyo debe materializarse sin desvir-
tuar la naturaleza comunitaria y de base del 
proyecto. La clave de su éxito radica en el altruis-
mo, el compromiso y la independencia de sus 
protagonistas, cuyo reconocimiento por la 
comunidad se traduce en la magnitud y la 
calidad de las donaciones que recibe la institu-
ción: un torrente de bienes muebles que ya 
quisieran para sí, por su diversidad e interés, 
muchos museos públicos y privados. Hay que 
decirlo claro: quien pretenda imponer sus condi-
ciones a cambio de su apoyo estará atentando 
contra el espíritu del proyecto y contra las razo-
nes que han fundamentado su reconocimiento 
por la UNESCO. Para Puçol, pues, el reconoci-
miento otorgado por la UNESCO posee un doble 
sentido instrumental: puede ser invocado tanto 
para facilitar la captación de patrocinios como 
para conjurar cualquier intento de apropiación o 
manipulación por agentes externos al proyecto.

No quisiera, con todo, acabar estas breves 

re�exiones sin señalar la utilidad que el recono-
cimiento UNESCO posee también para la comu-
nidad que vio nacer el proyecto. El proyecto de 
Puçol se gestó, entre �nales de los setenta y 
comienzos de los ochenta, como proyecto al 
servicio de una comunidad rural. Los agriculto-
res de Puçol, que recibieron con ilusión la cons-
trucción y entrada en funcionamiento de la 
escuela unitaria, fueron gratamente sorprendi-
dos por un maestro que hacía de su cultura 
objeto de estudio, y que se unía a ellos en su 
lucha por la mejora de las infraestructuras de la 
partida rural. Fernando aplicaba una concepción 
global de integración de la escuela en el medio, y 
su acierto fue premiado con el apoyo absoluto 
del vecindario a la escuela, a cuya mejora contri-
buían los vecinos con su dinero y su trabajo. En 
paralelo y de manera no intencional, se iba con�-
gurando en la escuela una magní�ca colección 
de enseres agrícolas, producto de donaciones de 
los agricultores de la partida rural.

Al poco de iniciarse la década de los ochenta, la 
participación regular de Puçol en la Feria Agrí-
cola, Industrial y Comercial de Elche, mediante 
pequeñas exposiciones temáticas en las que los 
alumnos de la escuela actuaban como guías, 
con�rió mayor notoriedad al proyecto, que, poco 
a poco, publicitado por la prensa ilicitana, exten-
dió su radio al resto del Campo de Elche y a la 
propia ciudad. El sentido comunitario del 
proyecto se fue así ampliando hasta abarcar a la 
totalidad del municipio; y la componente urbana 
ganó a lo largo de los noventa un protagonismo 
tal que aconsejó el cambio, un cambio de deno-
minación. Es por ello que el proyecto pasó a 
conocerse como “Centro de Cultura Tradicional 
– Museo Escolar de Puçol”.

No cabe duda de que el proyecto de Puçol está 
rindiendo en la actualidad grandes dividendos a 
la ciudad de Elche -enormes, en comparación a 
la inversión realizada-. Y si no rinde más, es 
porque todavía no se ha acabado de comprender 
el enorme potencial que el proyecto posee para el 
desarrollo de una economía urbana renovada 
fundamentada en el conocimiento, la cultura y el 
turismo cultural y natural sostenible.

Puçol tiene vocación y capacidades para ser la 
puerta del Campo de Elche; la puerta que facilite 
el disfrute de un paisaje cultural sin par tanto a 
los habitantes de la ciudad como a los visitantes 

foráneos. Y puede serlo en un momento crucial 
para la ciudad, abocada a la reestructuración de 
su economía, y crucial para el Campo, que 
contempla cómo la falta de agua y la crisis gene-
ral del sector abocan a la extinción a la agricultu-
ra. Elche necesita mantener su Campo porque es 
la gran reserva viva de sus valores patrimoniales 
culturales y naturales más atractivos, por su 
autenticidad, su diversidad, su belleza y su escala 
humana. Y Puçol emite señales poderosas en 
torno a las cuales se pueden aglutinar los esfuer-
zos de quienes todavía creen en un futuro agríco-
la para el Campo de Elche, que son muchos y con 
capacidad probada de iniciativa. Desde el pasado 

1 de octubre, el Campo de Elche tiene en Puçol 
un altavoz mediante el cual puede alcanzar una 
audiencia global.

Confío, como muchos, que el reconocimiento 
internacional ayudará a garantizar la continui-
dad del proyecto de Puçol sin que su espíritu se 
desvirtúe. Pero también confío que Puçol sabrá 
aprovechar la oportunidad que el reconocimien-
to UNESCO le brinda para rendir el mayor servi-
cio posible a la comunidad rural que lo vio nacer, 
contribuyendo a la preservación del Campo de 
Elche como un paisaje agrícola privilegiado.



Solo he tenido que hurgar un poco en mi memo-
ria para que a�oraran los recuerdos de los años 
vividos, primero junto al abuelo Tomás -siendo 
yo todavía un niño- y luego junto a mi padre, 
Juan, o Juanito, como el padre de mi abuelo, 
heredero de las habilidades y de la “sabiduría 
con�teril” del consumado pastelero que era su 
progenitor.

La pastelería, que llevaba al principio el título de 
“Con�tería de Tomás García” y como subtítulo 
“y fábrica de turrones”, fue fundada por su 
abuelo a �nales del siglo pasado. Este aprendió el 
o�cio en Valencia, en la “Pastelería Burriel”, 

situada en la Pza. de Zaragoza de la capital del 
Turia; aunque había nacido en Chiva, no podía 
disimular su amor a Valencia, le salía por todos 
los poros. Se trasladó muy pronto a la capital del 
Reino y allí vivió hasta que contrajo matrimonio 
y se vino a vivir a Elche. Y, desde luego, aprendió 
muy bien el o�cio de los que tienen la misión en 
este mundo de endulzar la vida a los demás, 
hasta el punto de que yo creo que aventajó a sus 
maestros; y eso que la pastelería donde lo apren-
dió, según testimonios recogidos por mí, era de 
mucho prestigio, un prestigio que él conquistó 
también para la suya y que supo trasmitir íntegro 
a sus sucesores.

La pastelería, a su muerte, pasó a llamarse “Hijo 
de Tomás García”. Mi padre acrecentó este presti-
gio y consiguió hacerse con lo más selecto de la 
clientela ilicitana.

La verdad es que todavía pueden recogerse en 
nuestro pueblo testimonios y alabanzas a la 
probidad de mi padre, como comerciante, y a la 
calidad de sus productos, no igualados en el 
pueblo por nadie.

Mi propósito es dejar aquí constancia de lo que 
se hacía en ella a lo largo del año, algo en lo que 
participábamos todos los que trabajábamos en la 
con�tería, teniendo como maestro y asesor a 
“Juanito”, heredero, como he dicho más arriba, 
de todo el “saber” de Tomás García Martínez, su 
fundador. Las tareas a las que nos dedicábamos, 
empezaban con el año y se pueden resumir de la 
forma siguiente:

Enero

Próxima ya a la �esta de los Reyes, el día 2 de este 
mes empezábamos a hacer las �guritas de maza-
pán: cestitas -en valenciano “savailets”-, “morte-
rets”, “gallinetes”, “jamonets”, “gorretes de cape-
llà”, “tricornios” y otras. También había �guritas 
de azúcar, pero estas no las hacíamos en casa, 
sino que se le pedían a Pepito Torres -hermano 
de Luis Torres, otro con�tero de Elche- y entre 
ellas estaban los zapatitos, las tijeritas, etc...

Ya para el 1º de enero se hacían corazones de 
mazapán de varios tamaños; pero a estos, para 
Reyes, se añadían las culebras de mazapán relle-
nas de batata o de yema y adornadas de clara 
glaseada -la llamábamos simplemente “glasa”-; 
después de untarlas con yema de huevo, con lo 
que adquirían brillo, el artista podía hacer sobre 
ellas �ligranas. Los corazones de mazapán solían 
hacerse también en muchas festividades de 
santos, ya que había la costumbre de colgarlos 
del cuello de los niños o niñas que celebraban su 
onomástica. Los corazones, confeccionados de 
mazapán –el mazapán de Toledo no es mejor que 
el que hacían mi abuelo y mi padre– y rellenos de 
yema con�tada, iban festoneados con laminillas 
de pan de oro. La costumbre de colgarlos del 
cuello de los niños se ha perdido ya en Elche, y 
creo que estos corazones no se confeccionan ya.

El 17 de enero, día de la �esta de San Antonio 

Abad o de “Sant Antoni, el del marranet”, volvían 
a confeccionarse, dado el número de Antonios y 
Antonias, los corazones de mazapán o “penjoll”, 
con los bordes dorados y una �orecita de tela en 
su extremo (antes se hacían unas �ores con 
“glasa” y se pegaban al mazapán).

Al domingo siguiente de la �esta del santo, se 
celebraba en la ermita de San Antonio de Altabix 
el “porrate” (no he encontrado la palabra en el 
Diccionario María Moliner, pero sí “porretada” o 
“porrada”, que signi�ca “multitud de cosas”, que 
viene a signi�car lo mismo, ya que en los “porra-
tes” se venden y adquieren muchas cosas) y en él 
los trabajadores de casa -Juan, “Negosi”, Pepito 
(el primo), Pepe Mas y, en vida del abuelo, “el tío 
Sento, el Burro” y otros cuyos nombres no me 
acuerdo-, instalaban un puesto de venta de 
turrones, pastelillos de gloria y otras golosinas 
que eran el “superávit” de las pasadas �estas de 
Navidad y Reyes. Los turrones que se fabricaban 
en casa eran los siguientes: de Jijona, de Alicante, 
de cacahuete, de yema, de nieve, de fruta, de 
Cádiz, de “alegría” -semilla de ajonjolí o sésamo, 
planta originaria de la India- y tortas de avellana.

Febrero

El día 5 de este mes, �esta de Santa Águeda, se 
celebraba otro célebre “porrate” en la población 
de Catral, y a él acudían también los trabajadores 

de casa, para vender el resto de existencias de 
turrón de las Navidades; y, junto con el turrón o 
turrones -había, como he dicho, de varias clases y 
todos de buena calidad-, se vendían las peladi-
llas, anises, canalones -como los anises, pero 
llevando en su corazón una brizna de canela en 
rama-, yemas -¡qué ricas yemas se hacían en 
casa!-, fruta glaseada, etc., etc... Todo ello fabri-
cado o confeccionado en casa. Con este “porrate” 
se cerraba la temporada del turrón.

Marzo

El 19 de marzo era la �esta de San José y, ya se 
sabe, “de Pepes, Joseps i ases n’hi ha en totes les 
cases”. La �esta de San José, junto con la de la 
Asunción, aunque la de San José más, era las que 
más trabajo proporcionaba a la con�tería. Dicho 
sea de paso, que el abuelo solía referir muchas 
veces que precisamente en estas dos �estas nacie-
ron su hijo y su nieto: mi padre el día de San José 
y yo, su nieto, el día de la Asunción, Patrona de 
Elche. El día de San José había años que llegaban 
a servirse más de 200 encargos, entre tartas de 
almendra o “tortadas”, mazapanes, bandejas 
llenas de dulces surtidos o variados -las bandejas 
de metal con �guras pintadas: �ores, pájaros, 
paisajes, se cubrían con unos papeles que pare-
cían de encaje y, sobre él, se colocaban los 
dulces-, tocinos de cielo, entremeses (tartas 
partidas en dos mitades y rellenas de yema con�-
tada, adornadas con frutas glaseadas o sin 
glasear y festoneadas de almendra tostada). Otra 
cosa que se hacía de encargo, en esta y en otras 
festividades, era los ramilletes de turrón de 
guirlache -un turrón hecho con azúcar tostado y 
almendra tostada también-, verdaderas obras de 
arte en algunos casos. Recuerdo a este propósito, 
que una de las últimas cosas que hice yo con esta 
especie de turrón, fue la fábrica de harinas que 
hay en la estación de ferrocarril, fundada por la 
familia Serrano, de Elche, el año 1932.

A primeros de este mes de marzo, ya comenzába-
mos la preparación de los materiales y, si la 
Pascua venía muy baja, a confeccionar todo lo 
relacionado con la Semana Santa y la Pascua: 
“fogasetes”, “mones” y “mamelles de monja” (el 
clásico “pan quemado” de otras latitudes) y, con 
relación a lo último, los “pasteles de gloria”, y así 
entrábamos en el mes de abril.

Abril

En la Pascua continuaba la confección de 
“mones” y “fogasetes”, que se frenaba después de 
la �esta de San Vicente Ferrer, Patrono de la 
Región Valenciana, que se ha celebrado siempre 
en nuestra región, no el día de su �esta litúrgica 
-5 de abril-, sino el lunes siguiente al 2º domingo 
de Pascua, denominado también 2º día de mona. 
La gente solía salir al campo -ellas con el clásico 
delantal y pañuelo- y, además de la “fritanga de 
conill” y de las tortillas de patatas, llevaban 
“monas” para el �nal de la merienda; nosotros, 
pues, procurábamos estar bien abastecidos. Pero 
en San Vicente -un nombre muy prodigado entre 
los ilicitanos- no solo se hacían “mones” y “foga-
setes”, sino también mazapanes y “tortaes”, nues-
tra exquisita y única “tortada”; y, dicho sea de 
paso, nadie nos ha igualado en la confección de 
ese postre tan ilicitano y, en general, de nuestra 
tierra, ya que está confeccionado con uno de sus 
principales productos agrícolas: la almendra.

Olvidaba decir que en muchas de estas �estas y 
en las festividades de los santos, no dejábamos de 
hacer un dulce que nos viene de los árabes: “les 
almonjábenes” o “almojábanas”, con�tura hecha 
con harina, huevos, aceite, azúcar y miel, todos 
productos también de nuestra tierra.
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Mayo

En mayo, como en todas partes, nos ocupaban 
los encargos para las primeras comuniones: 
tortadas, pero, sobre todo, bandejas. Ya he habla-
do de las bandejas, pero no he dicho nada acerca 
de los dulces que se colocaban sobre ellas; pues, 
de todo: pasteles grandes, pastelitos, pastas de 
almendra, yemas, polvorones, caramelos, etc.; 
parece que esto –las bandejas– es lo que más 
ilusión hacía a los pequeños que podían obse-
quiar así a sus amiguitos. Ni que decir tiene que 
entonces no se hacían, con motivo de las prime-
ras comuniones, los fastuosos banquetes de 
ahora. Yo recuerdo el “banquete” de la mía: una 
chocolatada con bizcochos, compartida con mis 
amiguetes.

Junio

Junio era el mes de San Juan, un nombre muy 
prodigado también entre los ilicitanos y el 
nombre de mi padre. Los encargos que más se 
hacían eran tortadas de almendra.

En este mes se hervían las peras para con�tar, y 
también las naranjas. Como en este mes se reco-
lectaban las acerolas, se hervía gran cantidad de 
ellas para obtener la “jalea”: con este producto, 
de aspecto gelatinoso, se untaban muchos 
postres, aunque previamente extraído de unos 
tarros y hervido.

La �esta de los santos apóstoles Pedro y Pablo 
también nos daba trabajo, por los encargos que 
se hacían para celebrar la onomástica de muchos 
ilicitanos, clientes de casa: tortadas y otras cosas.

Julio

Julio era un mes, en cierto modo, de reposo, pues 
ni siquiera la �esta de Santiago daba mucho 
quehacer. Los ilicitanos, sobre todo las clases 
trabajadoras, disfrutaban de unas vacaciones, 
junto al mar, en Santa Pola. Sin embargo, algunos 
“Jaumes” hacían algunos encargos.

Agosto

Agosto era el mes de las Fiestas Mayores de nues-
tro pueblo. La gente regresaba de las vacaciones, 
aunque algunos -los más pudientes- disfrutaran 
otras cortas vacaciones, después de las �estas. 

Todos nos preparábamos para celebrar los días 
grandes de Elche, sobre todo el 15 de este mes, el 
día de la Virgen. A primeros de agosto ya comen-
zábamos a preparar las cosas para las �estas: los 
mazapanes, unos cajones con los moldes de 
papel para los bizcochitos largos -unos bizco-
chos que adquirieron fama; las horchatas, tan 
apetitosas en días de calor, se acompañaban con 
ellos-, que hasta merecieron una mención en 
uno de los artículos literarios de D. Juan Orts 
Román en el ABC, porque mi padre los hacía 
muy buenos, cubiertos de azúcar glaseado, 
yemas, fruta con�tada escarchada y glaseada, 
pastas de almendra, peladillas, caramelos -en 
casa se hacían caramelos y peladillas, y también 
anises-, es decir, todo lo que hacía falta para las 
bandejas. También se molía la almendra que se 
empleaba en las numerosas tortadas que se 
confeccionaban para la Virgen.

En vísperas de la �esta mayor -el 15 de agosto-, 
ya comenzábamos a realizar los encargos. Se 
cocían las tortadas y se confeccionaban los 
mazapanes, aunque estos se preparaban ya con 
mayor antelación. A propósito de estos días, 
decía mi padre que nunca había podido ver la 
“Festa” o “Misteri” hasta que llegó a viejo, y que a 
su padre le había pasado lo mismo. ¡Tanto era el 
trabajo en esos días!

El día 14, víspera de la Virgen, es un día en que 
Elche no duerme -el día de la “roà” y de las diver-
siones, al que se pone punto �nal tomándose un 
chocolate con churros-; pero nosotros tampoco 
dormíamos, pero trabajando, no divirtiéndonos. 
Y el 15 terminábamos muy tarde, cerca de las 
cuatro de la tarde, confeccionando sobre todo 
tortadas y almojábanas, y sirviendo los encargos.

A últimos de agosto comenzábamos la prepara-
ción de sandías y melones -se partían en trozos y 
se cubrían de sal- para ser luego con�tados. 
También calabazas largas y las “chirigaitas” -una 
especie de calabaza redonda como las sandías-, 
con las cuales se confeccionaba el “cabello de 
ángel”, que se conserva en jarras. Otra cosa que 
se podía con�tar eran los “al�coces”. Yo echaba 
muchas veces mano de ellos para, en rodajas, 
adornar postres.

Septiembre

En este mes, los encargos para algunas festivida-

des de la Virgen: Natividad -8 de septiembre-, 
Dulce Nombre.

Octubre

Muchos encargos por San Francisco -4 de octu-
bre-, Santa Teresa -el 15- y la Virgen del Pilar -el 
12-.

A últimos de este mes ya comenzábamos a 
preparar los materiales y a confeccionar los 
panecillos de Todos Los Santos (de limón, de 
piñones, de fresa, de café) y “huesos de santos” 
(mazapán relleno de yema y con cobertura de 
azúcar glaseado).
 
Noviembre

El mes de Todos Los Santos y de los difuntos. No 
sé por qué hay tradiciones “con�teriles” ligadas a 
la conmemoración de los difuntos, sobre todo en 
países iberoamericanos; los vivos, en nuestra 
tierra y en nuestro pueblo, endulzaban también 
el recuerdo de los muertos: panecillos -cuyo 
principal ingrediente era la almendra-, “huesos 
de santos”, buñuelos de viento -¡qué ricos los que 
se hacían en casa!-, pero no iban llenos de viento 
sino de crema.

A primeros de este mes, después de Todos Los 
Santos y difuntos, empezábamos ya la prepara-
ción y confección de turrones -nuestra pastelería 
era también “fábrica de turrones”- que, en la 
época del abuelo, era un trabajo artesanal -¡qué 
lástima que todas aquellas piezas de piedra: mor-
teros, rulos, etc., fueran a parar, al llegar las 
máquinas, a una zanja de los cimientos de la obra 
nueva de la casa!- y, aunque he dicho las clases de 
turrón que se fabricaban en casa, lo vuelvo a 
repetir: de Jijona, de Alicante, de avellana 
–tortas-, de yema, de nieve, de fruta, de cacahue-

te, de Cádiz, de alegría, etc., etc.). Empezaba 
todo con la preparación de la almendra, los caca-
huetes, las avellanas, la fruta, las obleas, el azúcar, 
la miel... Y, para la Purísima, ya estaba el turrón 
hecho. A mí me gustaba el o�cio y la verdad es 
que pocos o�cios hay tan agradables como este.

Diciembre

Evocar las Navidades es evocar lo más dulce de la 
pastelería y de nuestra tierra: el turrón (todos sus 
ingredientes, excepto el azúcar, los produce 
nuestra tierra: almendra, miel; y creo que, como 
las almojábanas, su origen es árabe). Daba gusto 
el obrador en esos días, al calor de la lumbre y 
con el exquisito perfume de los turrones impreg-
nando el ambiente. A los turrones se añadían los 
pastelitos de gloria, los polvorones, las yemas, el 
mazapán -otra cosa que tiene, creo yo, origen 
árabe- y las lengüetas; se hacían muchas lengüe-
tas durante esos días. Y ellas me traen el recuerdo 
de mi padre, un mal recuerdo, por cierto: confec-
cionando lengüetas, me acuerdo perfectamente, 
sufrió mi padre la trombosis de la que apenas se 
recuperaría y que, a la larga, viviría aún algunos 
años, le llevaría a la muerte.

Y ahora, que ya mi vida ha rebasado los años de 
la juventud y adultez, por no decir que ya estoy 
envejeciendo, todos estos recuerdos a�uyen a mi 
mente con gran nitidez, sobre todo aquel 
ambiente familiar impregnado de cariño, honra-
dez, trabajo y desinterés -esto último no se cotiza 
ahora-. Para mi padre, y creo que también para 
mi abuelo, lo más importante era el cliente y la 
satisfacción que le producía el trabajo bien 
hecho, no las ganancias; y, a este propósito, 
recuerdo que una vez me contestó mi padre, al 
decirle yo que trabajábamos mucho y ganába-
mos poco, “comes, te vistes, te cobija un techo: 
¿qué quieres más?”.

El 1 de octubre de 2009, en el marco de su cuarta 
reunión ordinaria, el Comité para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO reunido en Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes Unidos) seleccionó el Proyecto Pedagógi-
co del Centro de Cultura Tradicional – Museo 
Escolar de Puçol como “proyecto que mejor 
re�eja los principios y los objetivos de la Con-
vención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial”.

La decisión del Comité conlleva la inscripción 
del proyecto en un registro de prácticas ejempla-
res en materia de salvaguardia del patrimonio 
intangible. Y es aquí donde radica la importancia 
de la distinción UNESCO. El Comité concibe el 
registro como un instrumento activo para la 
difusión de buenas prácticas entre la comunidad 
internacional; lo que, en la práctica, supone que 
el proyecto puesto en marcha por Fernando 
García Fontanet hace ya más de cuarenta años va 

a ser difundido a escala planetaria entre las 
personas y las instituciones comprometidas con 
la preservación y la potenciación de las tradicio-
nes.

Conozco el proyecto de Puçol desde que me 
incorporé al servicio público de la Cultura, hace 
ya once años. De hecho, llegué a conocer el 
Museo Escolar Agrícola, cuya primera amplia-
ción todavía reciente, había quedado ya clara-
mente desbordada. Descubrir unas colecciones 
de la magnitud, la diversidad y el valor de las que 
se custodiaban en la escuelita rural me deslum-
bró. Comprobar en primera persona cómo, en 
Puçol, el patrimonio entraba al servicio de la 
vida escolar y de la comunidad, me cautivó. Y 
conocer a las personas que alimentaban con su 
entusiasmo y su compromiso la continuidad del 
proyecto me ganó para la causa.

Por otra parte, yo quedé en deuda de gratitud 
con Puçol prácticamente desde el momento en 
que entré en contacto con el proyecto. El equipo 
de Puçol ha estado siempre dispuesto a colaborar 
en cuantas iniciativas he planteado desde mi 
triple condición de servidor público, investiga-
dor y activista militante en el ámbito del patri-
monio cultural. En especial, Puçol contribuyó de 
manera decisiva a la buena marcha de los expe-
dientes UNESCO del Misteri d’Elx y del Palmeral 
-sobre todo en este último caso- poniendo a 
disposición de los equipos encargados de la 
elaboración de las candidaturas, de los que tuve 
el honor de formar parte, un ingente caudal de 
materiales y conocimientos. Por ello, me ha 
resultado extraordinariamente grato -no saben 
cuánto- poder contribuir al merecidísimo reco-
nocimiento de la signi�cación universal del 
trabajo desarrollado por el grupo humano cohe-
sionado en torno a Fernando García Fontanet y 
su obra.

La obtención de distinciones nunca ha constitui-
do una preocupación de primer orden para el 
equipo de Puçol. La búsqueda del lustre no casa 
con el espíritu de un proyecto altruista y comuni-
tario construido con entusiasmo, generosidad y 
humildad desde la base social. No obstante, la 
incertidumbre creada por la inminente jubila-
ción de Fernando y de una de sus más estrechas 
colaboradoras, la maestra Isabel Siesto García, 
hizo que, mediada la década en curso, la obten-
ción de reconocimiento, al más alto nivel y con el 

mayor alcance posible, comenzara a per�larse 
como eje de la estrategia de supervivencia del 
proyecto. Fue así como Puçol se embarcó en la 
empresa de la obtención del reconocimiento 
internacional.

Puçol se sometió por primera vez al escrutinio de 
un jurado internacional cuali�cado en septiem-
bre de 2007. El proyecto se presentó en Pécs 
(Hungría) ante unos cuarenta profesionales del 
patrimonio cultural procedentes de Austria, 
Bélgica, Bielorrusia, Corea del Sur, Egipto, Eslo-
vaquia, España, Estonia, Francia, Hungría, 
República Checa, Rumanía, Rusia y Uzbekistán, 
en el contexto del Taller Internacional de Admi-
nistradores de Gobiernos Locales “Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial y Trabajo en 
Red”, organizado por la Red de Cooperación 
Interurbana para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (Inter-City Cooperation 
Network for Safeguarding the Intangible Cultural 
Heritage, ICCN, actual Inter-City Intangible 
Cultural Cooperation Network).

La conferencia “La salvaguarda cooperativa del 
patrimonio cultural: el Museo Escolar de Puçol 
(Elche, España)” tuvo una extraordinaria acogi-
da por la audiencia, entre la que se contaban 
expertos directamente relacionados con el desa-
rrollo de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, que había sido 
aprobada por la Asamblea General de la 
UNESCO cuatro años antes. Fue especialmente 
emocionante comprobar cómo la obra de la 
escuelita rural ilicitana fue unánimemente reco-
nocida y señalada como ejemplar por las perso-
nalidades que tomaron la palabra en la clausura 
del evento.

El éxito alcanzado en Pécs nos animó a perseve-
rar en la línea de trabajo iniciada. Durante el 
verano de 2008 trabajamos intensamente en la 
preparación de la candidatura del proyecto peda-
gógico al premio Europa Nostra, categoría 4 
(Educación, formación y sensibilización). La 
experiencia, que culminó con la obtención de 
una meritoria mención de honor, constituyó un 
magní�co banco de pruebas para la preparación 
de la candidatura UNESCO, al obligarnos a 
condensar en una extensión de texto muy limita-
da tanto la larga historia del proyecto como las 
múltiples razones que justi�can su singular 
relevancia. De hecho, nos permitió elaborar la 

candidatura UNESCO en un plazo mucho 
menor de tiempo, en febrero de 2009.

Y el resultado es conocido. El proyecto pedagógi-
co de Puçol fue una de las tres actividades de 
salvaguardia del patrimonio inmaterial -solo 
tres- seleccionadas como ejemplares por la 
UNESCO en la primera convocatoria mundial 
de la distinción. Las otras dos iniciativas selec-
cionadas se desarrollan en Indonesia (proyecto 
de recuperación de la tradición textil nacional 
del batik) y el altiplano andino (proyecto multi-
nacional de recuperación de la cultura indígena 
aimara, impulsado por Bolivia, Chile y Perú).

Elche, la Comunitat Valenciana y España pueden 
y deben enorgullecerse de un proyecto que 
refuerza nuestra posición en la vanguardia mun-
dial de la conservación del patrimonio inmate-
rial, donde ya ocupábamos un puesto de honor 
gracias a La Festa. Pero para que podamos seguir 
enorgulleciéndonos de la repercusión interna-
cional de la obra de Puçol, se debe asegurar la 
continuidad del proyecto. Ahora más que nunca, 
Puçol necesita que sus patrocinadores públicos y 
privados refuercen su apoyo, y la incorporación 
de nuevos patronos a la empresa, puesto que su 
recién estrenada dimensión internacional plan-
teará, con certeza, retos que superarán las limita-
das capacidades �nancieras del proyecto.

Pero dicho apoyo debe materializarse sin desvir-
tuar la naturaleza comunitaria y de base del 
proyecto. La clave de su éxito radica en el altruis-
mo, el compromiso y la independencia de sus 
protagonistas, cuyo reconocimiento por la 
comunidad se traduce en la magnitud y la 
calidad de las donaciones que recibe la institu-
ción: un torrente de bienes muebles que ya 
quisieran para sí, por su diversidad e interés, 
muchos museos públicos y privados. Hay que 
decirlo claro: quien pretenda imponer sus condi-
ciones a cambio de su apoyo estará atentando 
contra el espíritu del proyecto y contra las razo-
nes que han fundamentado su reconocimiento 
por la UNESCO. Para Puçol, pues, el reconoci-
miento otorgado por la UNESCO posee un doble 
sentido instrumental: puede ser invocado tanto 
para facilitar la captación de patrocinios como 
para conjurar cualquier intento de apropiación o 
manipulación por agentes externos al proyecto.

No quisiera, con todo, acabar estas breves 

re�exiones sin señalar la utilidad que el recono-
cimiento UNESCO posee también para la comu-
nidad que vio nacer el proyecto. El proyecto de 
Puçol se gestó, entre �nales de los setenta y 
comienzos de los ochenta, como proyecto al 
servicio de una comunidad rural. Los agriculto-
res de Puçol, que recibieron con ilusión la cons-
trucción y entrada en funcionamiento de la 
escuela unitaria, fueron gratamente sorprendi-
dos por un maestro que hacía de su cultura 
objeto de estudio, y que se unía a ellos en su 
lucha por la mejora de las infraestructuras de la 
partida rural. Fernando aplicaba una concepción 
global de integración de la escuela en el medio, y 
su acierto fue premiado con el apoyo absoluto 
del vecindario a la escuela, a cuya mejora contri-
buían los vecinos con su dinero y su trabajo. En 
paralelo y de manera no intencional, se iba con�-
gurando en la escuela una magní�ca colección 
de enseres agrícolas, producto de donaciones de 
los agricultores de la partida rural.

Al poco de iniciarse la década de los ochenta, la 
participación regular de Puçol en la Feria Agrí-
cola, Industrial y Comercial de Elche, mediante 
pequeñas exposiciones temáticas en las que los 
alumnos de la escuela actuaban como guías, 
con�rió mayor notoriedad al proyecto, que, poco 
a poco, publicitado por la prensa ilicitana, exten-
dió su radio al resto del Campo de Elche y a la 
propia ciudad. El sentido comunitario del 
proyecto se fue así ampliando hasta abarcar a la 
totalidad del municipio; y la componente urbana 
ganó a lo largo de los noventa un protagonismo 
tal que aconsejó el cambio, un cambio de deno-
minación. Es por ello que el proyecto pasó a 
conocerse como “Centro de Cultura Tradicional 
– Museo Escolar de Puçol”.

No cabe duda de que el proyecto de Puçol está 
rindiendo en la actualidad grandes dividendos a 
la ciudad de Elche -enormes, en comparación a 
la inversión realizada-. Y si no rinde más, es 
porque todavía no se ha acabado de comprender 
el enorme potencial que el proyecto posee para el 
desarrollo de una economía urbana renovada 
fundamentada en el conocimiento, la cultura y el 
turismo cultural y natural sostenible.

Puçol tiene vocación y capacidades para ser la 
puerta del Campo de Elche; la puerta que facilite 
el disfrute de un paisaje cultural sin par tanto a 
los habitantes de la ciudad como a los visitantes 

foráneos. Y puede serlo en un momento crucial 
para la ciudad, abocada a la reestructuración de 
su economía, y crucial para el Campo, que 
contempla cómo la falta de agua y la crisis gene-
ral del sector abocan a la extinción a la agricultu-
ra. Elche necesita mantener su Campo porque es 
la gran reserva viva de sus valores patrimoniales 
culturales y naturales más atractivos, por su 
autenticidad, su diversidad, su belleza y su escala 
humana. Y Puçol emite señales poderosas en 
torno a las cuales se pueden aglutinar los esfuer-
zos de quienes todavía creen en un futuro agríco-
la para el Campo de Elche, que son muchos y con 
capacidad probada de iniciativa. Desde el pasado 

1 de octubre, el Campo de Elche tiene en Puçol 
un altavoz mediante el cual puede alcanzar una 
audiencia global.

Confío, como muchos, que el reconocimiento 
internacional ayudará a garantizar la continui-
dad del proyecto de Puçol sin que su espíritu se 
desvirtúe. Pero también confío que Puçol sabrá 
aprovechar la oportunidad que el reconocimien-
to UNESCO le brinda para rendir el mayor servi-
cio posible a la comunidad rural que lo vio nacer, 
contribuyendo a la preservación del Campo de 
Elche como un paisaje agrícola privilegiado.



Solo he tenido que hurgar un poco en mi memo-
ria para que a�oraran los recuerdos de los años 
vividos, primero junto al abuelo Tomás -siendo 
yo todavía un niño- y luego junto a mi padre, 
Juan, o Juanito, como el padre de mi abuelo, 
heredero de las habilidades y de la “sabiduría 
con�teril” del consumado pastelero que era su 
progenitor.

La pastelería, que llevaba al principio el título de 
“Con�tería de Tomás García” y como subtítulo 
“y fábrica de turrones”, fue fundada por su 
abuelo a �nales del siglo pasado. Este aprendió el 
o�cio en Valencia, en la “Pastelería Burriel”, 

situada en la Pza. de Zaragoza de la capital del 
Turia; aunque había nacido en Chiva, no podía 
disimular su amor a Valencia, le salía por todos 
los poros. Se trasladó muy pronto a la capital del 
Reino y allí vivió hasta que contrajo matrimonio 
y se vino a vivir a Elche. Y, desde luego, aprendió 
muy bien el o�cio de los que tienen la misión en 
este mundo de endulzar la vida a los demás, 
hasta el punto de que yo creo que aventajó a sus 
maestros; y eso que la pastelería donde lo apren-
dió, según testimonios recogidos por mí, era de 
mucho prestigio, un prestigio que él conquistó 
también para la suya y que supo trasmitir íntegro 
a sus sucesores.

La pastelería, a su muerte, pasó a llamarse “Hijo 
de Tomás García”. Mi padre acrecentó este presti-
gio y consiguió hacerse con lo más selecto de la 
clientela ilicitana.

La verdad es que todavía pueden recogerse en 
nuestro pueblo testimonios y alabanzas a la 
probidad de mi padre, como comerciante, y a la 
calidad de sus productos, no igualados en el 
pueblo por nadie.

Mi propósito es dejar aquí constancia de lo que 
se hacía en ella a lo largo del año, algo en lo que 
participábamos todos los que trabajábamos en la 
con�tería, teniendo como maestro y asesor a 
“Juanito”, heredero, como he dicho más arriba, 
de todo el “saber” de Tomás García Martínez, su 
fundador. Las tareas a las que nos dedicábamos, 
empezaban con el año y se pueden resumir de la 
forma siguiente:

Enero

Próxima ya a la �esta de los Reyes, el día 2 de este 
mes empezábamos a hacer las �guritas de maza-
pán: cestitas -en valenciano “savailets”-, “morte-
rets”, “gallinetes”, “jamonets”, “gorretes de cape-
llà”, “tricornios” y otras. También había �guritas 
de azúcar, pero estas no las hacíamos en casa, 
sino que se le pedían a Pepito Torres -hermano 
de Luis Torres, otro con�tero de Elche- y entre 
ellas estaban los zapatitos, las tijeritas, etc...

Ya para el 1º de enero se hacían corazones de 
mazapán de varios tamaños; pero a estos, para 
Reyes, se añadían las culebras de mazapán relle-
nas de batata o de yema y adornadas de clara 
glaseada -la llamábamos simplemente “glasa”-; 
después de untarlas con yema de huevo, con lo 
que adquirían brillo, el artista podía hacer sobre 
ellas �ligranas. Los corazones de mazapán solían 
hacerse también en muchas festividades de 
santos, ya que había la costumbre de colgarlos 
del cuello de los niños o niñas que celebraban su 
onomástica. Los corazones, confeccionados de 
mazapán –el mazapán de Toledo no es mejor que 
el que hacían mi abuelo y mi padre– y rellenos de 
yema con�tada, iban festoneados con laminillas 
de pan de oro. La costumbre de colgarlos del 
cuello de los niños se ha perdido ya en Elche, y 
creo que estos corazones no se confeccionan ya.

El 17 de enero, día de la �esta de San Antonio 

Abad o de “Sant Antoni, el del marranet”, volvían 
a confeccionarse, dado el número de Antonios y 
Antonias, los corazones de mazapán o “penjoll”, 
con los bordes dorados y una �orecita de tela en 
su extremo (antes se hacían unas �ores con 
“glasa” y se pegaban al mazapán).

Al domingo siguiente de la �esta del santo, se 
celebraba en la ermita de San Antonio de Altabix 
el “porrate” (no he encontrado la palabra en el 
Diccionario María Moliner, pero sí “porretada” o 
“porrada”, que signi�ca “multitud de cosas”, que 
viene a signi�car lo mismo, ya que en los “porra-
tes” se venden y adquieren muchas cosas) y en él 
los trabajadores de casa -Juan, “Negosi”, Pepito 
(el primo), Pepe Mas y, en vida del abuelo, “el tío 
Sento, el Burro” y otros cuyos nombres no me 
acuerdo-, instalaban un puesto de venta de 
turrones, pastelillos de gloria y otras golosinas 
que eran el “superávit” de las pasadas �estas de 
Navidad y Reyes. Los turrones que se fabricaban 
en casa eran los siguientes: de Jijona, de Alicante, 
de cacahuete, de yema, de nieve, de fruta, de 
Cádiz, de “alegría” -semilla de ajonjolí o sésamo, 
planta originaria de la India- y tortas de avellana.

Febrero

El día 5 de este mes, �esta de Santa Águeda, se 
celebraba otro célebre “porrate” en la población 
de Catral, y a él acudían también los trabajadores 

de casa, para vender el resto de existencias de 
turrón de las Navidades; y, junto con el turrón o 
turrones -había, como he dicho, de varias clases y 
todos de buena calidad-, se vendían las peladi-
llas, anises, canalones -como los anises, pero 
llevando en su corazón una brizna de canela en 
rama-, yemas -¡qué ricas yemas se hacían en 
casa!-, fruta glaseada, etc., etc... Todo ello fabri-
cado o confeccionado en casa. Con este “porrate” 
se cerraba la temporada del turrón.

Marzo

El 19 de marzo era la �esta de San José y, ya se 
sabe, “de Pepes, Joseps i ases n’hi ha en totes les 
cases”. La �esta de San José, junto con la de la 
Asunción, aunque la de San José más, era las que 
más trabajo proporcionaba a la con�tería. Dicho 
sea de paso, que el abuelo solía referir muchas 
veces que precisamente en estas dos �estas nacie-
ron su hijo y su nieto: mi padre el día de San José 
y yo, su nieto, el día de la Asunción, Patrona de 
Elche. El día de San José había años que llegaban 
a servirse más de 200 encargos, entre tartas de 
almendra o “tortadas”, mazapanes, bandejas 
llenas de dulces surtidos o variados -las bandejas 
de metal con �guras pintadas: �ores, pájaros, 
paisajes, se cubrían con unos papeles que pare-
cían de encaje y, sobre él, se colocaban los 
dulces-, tocinos de cielo, entremeses (tartas 
partidas en dos mitades y rellenas de yema con�-
tada, adornadas con frutas glaseadas o sin 
glasear y festoneadas de almendra tostada). Otra 
cosa que se hacía de encargo, en esta y en otras 
festividades, era los ramilletes de turrón de 
guirlache -un turrón hecho con azúcar tostado y 
almendra tostada también-, verdaderas obras de 
arte en algunos casos. Recuerdo a este propósito, 
que una de las últimas cosas que hice yo con esta 
especie de turrón, fue la fábrica de harinas que 
hay en la estación de ferrocarril, fundada por la 
familia Serrano, de Elche, el año 1932.

A primeros de este mes de marzo, ya comenzába-
mos la preparación de los materiales y, si la 
Pascua venía muy baja, a confeccionar todo lo 
relacionado con la Semana Santa y la Pascua: 
“fogasetes”, “mones” y “mamelles de monja” (el 
clásico “pan quemado” de otras latitudes) y, con 
relación a lo último, los “pasteles de gloria”, y así 
entrábamos en el mes de abril.

Abril

En la Pascua continuaba la confección de 
“mones” y “fogasetes”, que se frenaba después de 
la �esta de San Vicente Ferrer, Patrono de la 
Región Valenciana, que se ha celebrado siempre 
en nuestra región, no el día de su �esta litúrgica 
-5 de abril-, sino el lunes siguiente al 2º domingo 
de Pascua, denominado también 2º día de mona. 
La gente solía salir al campo -ellas con el clásico 
delantal y pañuelo- y, además de la “fritanga de 
conill” y de las tortillas de patatas, llevaban 
“monas” para el �nal de la merienda; nosotros, 
pues, procurábamos estar bien abastecidos. Pero 
en San Vicente -un nombre muy prodigado entre 
los ilicitanos- no solo se hacían “mones” y “foga-
setes”, sino también mazapanes y “tortaes”, nues-
tra exquisita y única “tortada”; y, dicho sea de 
paso, nadie nos ha igualado en la confección de 
ese postre tan ilicitano y, en general, de nuestra 
tierra, ya que está confeccionado con uno de sus 
principales productos agrícolas: la almendra.

Olvidaba decir que en muchas de estas �estas y 
en las festividades de los santos, no dejábamos de 
hacer un dulce que nos viene de los árabes: “les 
almonjábenes” o “almojábanas”, con�tura hecha 
con harina, huevos, aceite, azúcar y miel, todos 
productos también de nuestra tierra.

Mayo

En mayo, como en todas partes, nos ocupaban 
los encargos para las primeras comuniones: 
tortadas, pero, sobre todo, bandejas. Ya he habla-
do de las bandejas, pero no he dicho nada acerca 
de los dulces que se colocaban sobre ellas; pues, 
de todo: pasteles grandes, pastelitos, pastas de 
almendra, yemas, polvorones, caramelos, etc.; 
parece que esto –las bandejas– es lo que más 
ilusión hacía a los pequeños que podían obse-
quiar así a sus amiguitos. Ni que decir tiene que 
entonces no se hacían, con motivo de las prime-
ras comuniones, los fastuosos banquetes de 
ahora. Yo recuerdo el “banquete” de la mía: una 
chocolatada con bizcochos, compartida con mis 
amiguetes.

Junio

Junio era el mes de San Juan, un nombre muy 
prodigado también entre los ilicitanos y el 
nombre de mi padre. Los encargos que más se 
hacían eran tortadas de almendra.

En este mes se hervían las peras para con�tar, y 
también las naranjas. Como en este mes se reco-
lectaban las acerolas, se hervía gran cantidad de 
ellas para obtener la “jalea”: con este producto, 
de aspecto gelatinoso, se untaban muchos 
postres, aunque previamente extraído de unos 
tarros y hervido.

La �esta de los santos apóstoles Pedro y Pablo 
también nos daba trabajo, por los encargos que 
se hacían para celebrar la onomástica de muchos 
ilicitanos, clientes de casa: tortadas y otras cosas.

Julio

Julio era un mes, en cierto modo, de reposo, pues 
ni siquiera la �esta de Santiago daba mucho 
quehacer. Los ilicitanos, sobre todo las clases 
trabajadoras, disfrutaban de unas vacaciones, 
junto al mar, en Santa Pola. Sin embargo, algunos 
“Jaumes” hacían algunos encargos.

Agosto

Agosto era el mes de las Fiestas Mayores de nues-
tro pueblo. La gente regresaba de las vacaciones, 
aunque algunos -los más pudientes- disfrutaran 
otras cortas vacaciones, después de las �estas. 

Todos nos preparábamos para celebrar los días 
grandes de Elche, sobre todo el 15 de este mes, el 
día de la Virgen. A primeros de agosto ya comen-
zábamos a preparar las cosas para las �estas: los 
mazapanes, unos cajones con los moldes de 
papel para los bizcochitos largos -unos bizco-
chos que adquirieron fama; las horchatas, tan 
apetitosas en días de calor, se acompañaban con 
ellos-, que hasta merecieron una mención en 
uno de los artículos literarios de D. Juan Orts 
Román en el ABC, porque mi padre los hacía 
muy buenos, cubiertos de azúcar glaseado, 
yemas, fruta con�tada escarchada y glaseada, 
pastas de almendra, peladillas, caramelos -en 
casa se hacían caramelos y peladillas, y también 
anises-, es decir, todo lo que hacía falta para las 
bandejas. También se molía la almendra que se 
empleaba en las numerosas tortadas que se 
confeccionaban para la Virgen.

En vísperas de la �esta mayor -el 15 de agosto-, 
ya comenzábamos a realizar los encargos. Se 
cocían las tortadas y se confeccionaban los 
mazapanes, aunque estos se preparaban ya con 
mayor antelación. A propósito de estos días, 
decía mi padre que nunca había podido ver la 
“Festa” o “Misteri” hasta que llegó a viejo, y que a 
su padre le había pasado lo mismo. ¡Tanto era el 
trabajo en esos días!

El día 14, víspera de la Virgen, es un día en que 
Elche no duerme -el día de la “roà” y de las diver-
siones, al que se pone punto �nal tomándose un 
chocolate con churros-; pero nosotros tampoco 
dormíamos, pero trabajando, no divirtiéndonos. 
Y el 15 terminábamos muy tarde, cerca de las 
cuatro de la tarde, confeccionando sobre todo 
tortadas y almojábanas, y sirviendo los encargos.

A últimos de agosto comenzábamos la prepara-
ción de sandías y melones -se partían en trozos y 
se cubrían de sal- para ser luego con�tados. 
También calabazas largas y las “chirigaitas” -una 
especie de calabaza redonda como las sandías-, 
con las cuales se confeccionaba el “cabello de 
ángel”, que se conserva en jarras. Otra cosa que 
se podía con�tar eran los “al�coces”. Yo echaba 
muchas veces mano de ellos para, en rodajas, 
adornar postres.

Septiembre

En este mes, los encargos para algunas festivida-
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des de la Virgen: Natividad -8 de septiembre-, 
Dulce Nombre.

Octubre

Muchos encargos por San Francisco -4 de octu-
bre-, Santa Teresa -el 15- y la Virgen del Pilar -el 
12-.

A últimos de este mes ya comenzábamos a 
preparar los materiales y a confeccionar los 
panecillos de Todos Los Santos (de limón, de 
piñones, de fresa, de café) y “huesos de santos” 
(mazapán relleno de yema y con cobertura de 
azúcar glaseado).
 
Noviembre

El mes de Todos Los Santos y de los difuntos. No 
sé por qué hay tradiciones “con�teriles” ligadas a 
la conmemoración de los difuntos, sobre todo en 
países iberoamericanos; los vivos, en nuestra 
tierra y en nuestro pueblo, endulzaban también 
el recuerdo de los muertos: panecillos -cuyo 
principal ingrediente era la almendra-, “huesos 
de santos”, buñuelos de viento -¡qué ricos los que 
se hacían en casa!-, pero no iban llenos de viento 
sino de crema.

A primeros de este mes, después de Todos Los 
Santos y difuntos, empezábamos ya la prepara-
ción y confección de turrones -nuestra pastelería 
era también “fábrica de turrones”- que, en la 
época del abuelo, era un trabajo artesanal -¡qué 
lástima que todas aquellas piezas de piedra: mor-
teros, rulos, etc., fueran a parar, al llegar las 
máquinas, a una zanja de los cimientos de la obra 
nueva de la casa!- y, aunque he dicho las clases de 
turrón que se fabricaban en casa, lo vuelvo a 
repetir: de Jijona, de Alicante, de avellana 
–tortas-, de yema, de nieve, de fruta, de cacahue-

te, de Cádiz, de alegría, etc., etc.). Empezaba 
todo con la preparación de la almendra, los caca-
huetes, las avellanas, la fruta, las obleas, el azúcar, 
la miel... Y, para la Purísima, ya estaba el turrón 
hecho. A mí me gustaba el o�cio y la verdad es 
que pocos o�cios hay tan agradables como este.

Diciembre

Evocar las Navidades es evocar lo más dulce de la 
pastelería y de nuestra tierra: el turrón (todos sus 
ingredientes, excepto el azúcar, los produce 
nuestra tierra: almendra, miel; y creo que, como 
las almojábanas, su origen es árabe). Daba gusto 
el obrador en esos días, al calor de la lumbre y 
con el exquisito perfume de los turrones impreg-
nando el ambiente. A los turrones se añadían los 
pastelitos de gloria, los polvorones, las yemas, el 
mazapán -otra cosa que tiene, creo yo, origen 
árabe- y las lengüetas; se hacían muchas lengüe-
tas durante esos días. Y ellas me traen el recuerdo 
de mi padre, un mal recuerdo, por cierto: confec-
cionando lengüetas, me acuerdo perfectamente, 
sufrió mi padre la trombosis de la que apenas se 
recuperaría y que, a la larga, viviría aún algunos 
años, le llevaría a la muerte.

Y ahora, que ya mi vida ha rebasado los años de 
la juventud y adultez, por no decir que ya estoy 
envejeciendo, todos estos recuerdos a�uyen a mi 
mente con gran nitidez, sobre todo aquel 
ambiente familiar impregnado de cariño, honra-
dez, trabajo y desinterés -esto último no se cotiza 
ahora-. Para mi padre, y creo que también para 
mi abuelo, lo más importante era el cliente y la 
satisfacción que le producía el trabajo bien 
hecho, no las ganancias; y, a este propósito, 
recuerdo que una vez me contestó mi padre, al 
decirle yo que trabajábamos mucho y ganába-
mos poco, “comes, te vistes, te cobija un techo: 
¿qué quieres más?”.

El 1 de octubre de 2009, en el marco de su cuarta 
reunión ordinaria, el Comité para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO reunido en Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes Unidos) seleccionó el Proyecto Pedagógi-
co del Centro de Cultura Tradicional – Museo 
Escolar de Puçol como “proyecto que mejor 
re�eja los principios y los objetivos de la Con-
vención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial”.

La decisión del Comité conlleva la inscripción 
del proyecto en un registro de prácticas ejempla-
res en materia de salvaguardia del patrimonio 
intangible. Y es aquí donde radica la importancia 
de la distinción UNESCO. El Comité concibe el 
registro como un instrumento activo para la 
difusión de buenas prácticas entre la comunidad 
internacional; lo que, en la práctica, supone que 
el proyecto puesto en marcha por Fernando 
García Fontanet hace ya más de cuarenta años va 

a ser difundido a escala planetaria entre las 
personas y las instituciones comprometidas con 
la preservación y la potenciación de las tradicio-
nes.

Conozco el proyecto de Puçol desde que me 
incorporé al servicio público de la Cultura, hace 
ya once años. De hecho, llegué a conocer el 
Museo Escolar Agrícola, cuya primera amplia-
ción todavía reciente, había quedado ya clara-
mente desbordada. Descubrir unas colecciones 
de la magnitud, la diversidad y el valor de las que 
se custodiaban en la escuelita rural me deslum-
bró. Comprobar en primera persona cómo, en 
Puçol, el patrimonio entraba al servicio de la 
vida escolar y de la comunidad, me cautivó. Y 
conocer a las personas que alimentaban con su 
entusiasmo y su compromiso la continuidad del 
proyecto me ganó para la causa.

Por otra parte, yo quedé en deuda de gratitud 
con Puçol prácticamente desde el momento en 
que entré en contacto con el proyecto. El equipo 
de Puçol ha estado siempre dispuesto a colaborar 
en cuantas iniciativas he planteado desde mi 
triple condición de servidor público, investiga-
dor y activista militante en el ámbito del patri-
monio cultural. En especial, Puçol contribuyó de 
manera decisiva a la buena marcha de los expe-
dientes UNESCO del Misteri d’Elx y del Palmeral 
-sobre todo en este último caso- poniendo a 
disposición de los equipos encargados de la 
elaboración de las candidaturas, de los que tuve 
el honor de formar parte, un ingente caudal de 
materiales y conocimientos. Por ello, me ha 
resultado extraordinariamente grato -no saben 
cuánto- poder contribuir al merecidísimo reco-
nocimiento de la signi�cación universal del 
trabajo desarrollado por el grupo humano cohe-
sionado en torno a Fernando García Fontanet y 
su obra.

La obtención de distinciones nunca ha constitui-
do una preocupación de primer orden para el 
equipo de Puçol. La búsqueda del lustre no casa 
con el espíritu de un proyecto altruista y comuni-
tario construido con entusiasmo, generosidad y 
humildad desde la base social. No obstante, la 
incertidumbre creada por la inminente jubila-
ción de Fernando y de una de sus más estrechas 
colaboradoras, la maestra Isabel Siesto García, 
hizo que, mediada la década en curso, la obten-
ción de reconocimiento, al más alto nivel y con el 

mayor alcance posible, comenzara a per�larse 
como eje de la estrategia de supervivencia del 
proyecto. Fue así como Puçol se embarcó en la 
empresa de la obtención del reconocimiento 
internacional.

Puçol se sometió por primera vez al escrutinio de 
un jurado internacional cuali�cado en septiem-
bre de 2007. El proyecto se presentó en Pécs 
(Hungría) ante unos cuarenta profesionales del 
patrimonio cultural procedentes de Austria, 
Bélgica, Bielorrusia, Corea del Sur, Egipto, Eslo-
vaquia, España, Estonia, Francia, Hungría, 
República Checa, Rumanía, Rusia y Uzbekistán, 
en el contexto del Taller Internacional de Admi-
nistradores de Gobiernos Locales “Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial y Trabajo en 
Red”, organizado por la Red de Cooperación 
Interurbana para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (Inter-City Cooperation 
Network for Safeguarding the Intangible Cultural 
Heritage, ICCN, actual Inter-City Intangible 
Cultural Cooperation Network).

La conferencia “La salvaguarda cooperativa del 
patrimonio cultural: el Museo Escolar de Puçol 
(Elche, España)” tuvo una extraordinaria acogi-
da por la audiencia, entre la que se contaban 
expertos directamente relacionados con el desa-
rrollo de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, que había sido 
aprobada por la Asamblea General de la 
UNESCO cuatro años antes. Fue especialmente 
emocionante comprobar cómo la obra de la 
escuelita rural ilicitana fue unánimemente reco-
nocida y señalada como ejemplar por las perso-
nalidades que tomaron la palabra en la clausura 
del evento.

El éxito alcanzado en Pécs nos animó a perseve-
rar en la línea de trabajo iniciada. Durante el 
verano de 2008 trabajamos intensamente en la 
preparación de la candidatura del proyecto peda-
gógico al premio Europa Nostra, categoría 4 
(Educación, formación y sensibilización). La 
experiencia, que culminó con la obtención de 
una meritoria mención de honor, constituyó un 
magní�co banco de pruebas para la preparación 
de la candidatura UNESCO, al obligarnos a 
condensar en una extensión de texto muy limita-
da tanto la larga historia del proyecto como las 
múltiples razones que justi�can su singular 
relevancia. De hecho, nos permitió elaborar la 

candidatura UNESCO en un plazo mucho 
menor de tiempo, en febrero de 2009.

Y el resultado es conocido. El proyecto pedagógi-
co de Puçol fue una de las tres actividades de 
salvaguardia del patrimonio inmaterial -solo 
tres- seleccionadas como ejemplares por la 
UNESCO en la primera convocatoria mundial 
de la distinción. Las otras dos iniciativas selec-
cionadas se desarrollan en Indonesia (proyecto 
de recuperación de la tradición textil nacional 
del batik) y el altiplano andino (proyecto multi-
nacional de recuperación de la cultura indígena 
aimara, impulsado por Bolivia, Chile y Perú).

Elche, la Comunitat Valenciana y España pueden 
y deben enorgullecerse de un proyecto que 
refuerza nuestra posición en la vanguardia mun-
dial de la conservación del patrimonio inmate-
rial, donde ya ocupábamos un puesto de honor 
gracias a La Festa. Pero para que podamos seguir 
enorgulleciéndonos de la repercusión interna-
cional de la obra de Puçol, se debe asegurar la 
continuidad del proyecto. Ahora más que nunca, 
Puçol necesita que sus patrocinadores públicos y 
privados refuercen su apoyo, y la incorporación 
de nuevos patronos a la empresa, puesto que su 
recién estrenada dimensión internacional plan-
teará, con certeza, retos que superarán las limita-
das capacidades �nancieras del proyecto.

Pero dicho apoyo debe materializarse sin desvir-
tuar la naturaleza comunitaria y de base del 
proyecto. La clave de su éxito radica en el altruis-
mo, el compromiso y la independencia de sus 
protagonistas, cuyo reconocimiento por la 
comunidad se traduce en la magnitud y la 
calidad de las donaciones que recibe la institu-
ción: un torrente de bienes muebles que ya 
quisieran para sí, por su diversidad e interés, 
muchos museos públicos y privados. Hay que 
decirlo claro: quien pretenda imponer sus condi-
ciones a cambio de su apoyo estará atentando 
contra el espíritu del proyecto y contra las razo-
nes que han fundamentado su reconocimiento 
por la UNESCO. Para Puçol, pues, el reconoci-
miento otorgado por la UNESCO posee un doble 
sentido instrumental: puede ser invocado tanto 
para facilitar la captación de patrocinios como 
para conjurar cualquier intento de apropiación o 
manipulación por agentes externos al proyecto.

No quisiera, con todo, acabar estas breves 

re�exiones sin señalar la utilidad que el recono-
cimiento UNESCO posee también para la comu-
nidad que vio nacer el proyecto. El proyecto de 
Puçol se gestó, entre �nales de los setenta y 
comienzos de los ochenta, como proyecto al 
servicio de una comunidad rural. Los agriculto-
res de Puçol, que recibieron con ilusión la cons-
trucción y entrada en funcionamiento de la 
escuela unitaria, fueron gratamente sorprendi-
dos por un maestro que hacía de su cultura 
objeto de estudio, y que se unía a ellos en su 
lucha por la mejora de las infraestructuras de la 
partida rural. Fernando aplicaba una concepción 
global de integración de la escuela en el medio, y 
su acierto fue premiado con el apoyo absoluto 
del vecindario a la escuela, a cuya mejora contri-
buían los vecinos con su dinero y su trabajo. En 
paralelo y de manera no intencional, se iba con�-
gurando en la escuela una magní�ca colección 
de enseres agrícolas, producto de donaciones de 
los agricultores de la partida rural.

Al poco de iniciarse la década de los ochenta, la 
participación regular de Puçol en la Feria Agrí-
cola, Industrial y Comercial de Elche, mediante 
pequeñas exposiciones temáticas en las que los 
alumnos de la escuela actuaban como guías, 
con�rió mayor notoriedad al proyecto, que, poco 
a poco, publicitado por la prensa ilicitana, exten-
dió su radio al resto del Campo de Elche y a la 
propia ciudad. El sentido comunitario del 
proyecto se fue así ampliando hasta abarcar a la 
totalidad del municipio; y la componente urbana 
ganó a lo largo de los noventa un protagonismo 
tal que aconsejó el cambio, un cambio de deno-
minación. Es por ello que el proyecto pasó a 
conocerse como “Centro de Cultura Tradicional 
– Museo Escolar de Puçol”.

No cabe duda de que el proyecto de Puçol está 
rindiendo en la actualidad grandes dividendos a 
la ciudad de Elche -enormes, en comparación a 
la inversión realizada-. Y si no rinde más, es 
porque todavía no se ha acabado de comprender 
el enorme potencial que el proyecto posee para el 
desarrollo de una economía urbana renovada 
fundamentada en el conocimiento, la cultura y el 
turismo cultural y natural sostenible.

Puçol tiene vocación y capacidades para ser la 
puerta del Campo de Elche; la puerta que facilite 
el disfrute de un paisaje cultural sin par tanto a 
los habitantes de la ciudad como a los visitantes 

foráneos. Y puede serlo en un momento crucial 
para la ciudad, abocada a la reestructuración de 
su economía, y crucial para el Campo, que 
contempla cómo la falta de agua y la crisis gene-
ral del sector abocan a la extinción a la agricultu-
ra. Elche necesita mantener su Campo porque es 
la gran reserva viva de sus valores patrimoniales 
culturales y naturales más atractivos, por su 
autenticidad, su diversidad, su belleza y su escala 
humana. Y Puçol emite señales poderosas en 
torno a las cuales se pueden aglutinar los esfuer-
zos de quienes todavía creen en un futuro agríco-
la para el Campo de Elche, que son muchos y con 
capacidad probada de iniciativa. Desde el pasado 

1 de octubre, el Campo de Elche tiene en Puçol 
un altavoz mediante el cual puede alcanzar una 
audiencia global.

Confío, como muchos, que el reconocimiento 
internacional ayudará a garantizar la continui-
dad del proyecto de Puçol sin que su espíritu se 
desvirtúe. Pero también confío que Puçol sabrá 
aprovechar la oportunidad que el reconocimien-
to UNESCO le brinda para rendir el mayor servi-
cio posible a la comunidad rural que lo vio nacer, 
contribuyendo a la preservación del Campo de 
Elche como un paisaje agrícola privilegiado.
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EL PROYECTO PEDAGÓGICO DE PUÇOL: UN PROYECTO
UNESCO EN EL CORAZÓN DEL CAMPO DE ELCHE

Luis Pablo Martínez

El 1 de octubre de 2009, en el marco de su cuarta 
reunión ordinaria, el Comité para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO reunido en Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes Unidos) seleccionó el Proyecto Pedagógi-
co del Centro de Cultura Tradicional – Museo 
Escolar de Puçol como “proyecto que mejor 
re�eja los principios y los objetivos de la Con-
vención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial”.

La decisión del Comité conlleva la inscripción 
del proyecto en un registro de prácticas ejempla-
res en materia de salvaguardia del patrimonio 
intangible. Y es aquí donde radica la importancia 
de la distinción UNESCO. El Comité concibe el 
registro como un instrumento activo para la 
difusión de buenas prácticas entre la comunidad 
internacional; lo que, en la práctica, supone que 
el proyecto puesto en marcha por Fernando 
García Fontanet hace ya más de cuarenta años va 

a ser difundido a escala planetaria entre las 
personas y las instituciones comprometidas con 
la preservación y la potenciación de las tradicio-
nes.

Conozco el proyecto de Puçol desde que me 
incorporé al servicio público de la Cultura, hace 
ya once años. De hecho, llegué a conocer el 
Museo Escolar Agrícola, cuya primera amplia-
ción todavía reciente, había quedado ya clara-
mente desbordada. Descubrir unas colecciones 
de la magnitud, la diversidad y el valor de las que 
se custodiaban en la escuelita rural me deslum-
bró. Comprobar en primera persona cómo, en 
Puçol, el patrimonio entraba al servicio de la 
vida escolar y de la comunidad, me cautivó. Y 
conocer a las personas que alimentaban con su 
entusiasmo y su compromiso la continuidad del 
proyecto me ganó para la causa.

Por otra parte, yo quedé en deuda de gratitud 
con Puçol prácticamente desde el momento en 
que entré en contacto con el proyecto. El equipo 
de Puçol ha estado siempre dispuesto a colaborar 
en cuantas iniciativas he planteado desde mi 
triple condición de servidor público, investiga-
dor y activista militante en el ámbito del patri-
monio cultural. En especial, Puçol contribuyó de 
manera decisiva a la buena marcha de los expe-
dientes UNESCO del Misteri d’Elx y del Palmeral 
-sobre todo en este último caso- poniendo a 
disposición de los equipos encargados de la 
elaboración de las candidaturas, de los que tuve 
el honor de formar parte, un ingente caudal de 
materiales y conocimientos. Por ello, me ha 
resultado extraordinariamente grato -no saben 
cuánto- poder contribuir al merecidísimo reco-
nocimiento de la signi�cación universal del 
trabajo desarrollado por el grupo humano cohe-
sionado en torno a Fernando García Fontanet y 
su obra.

La obtención de distinciones nunca ha constitui-
do una preocupación de primer orden para el 
equipo de Puçol. La búsqueda del lustre no casa 
con el espíritu de un proyecto altruista y comuni-
tario construido con entusiasmo, generosidad y 
humildad desde la base social. No obstante, la 
incertidumbre creada por la inminente jubila-
ción de Fernando y de una de sus más estrechas 
colaboradoras, la maestra Isabel Siesto García, 
hizo que, mediada la década en curso, la obten-
ción de reconocimiento, al más alto nivel y con el 

mayor alcance posible, comenzara a per�larse 
como eje de la estrategia de supervivencia del 
proyecto. Fue así como Puçol se embarcó en la 
empresa de la obtención del reconocimiento 
internacional.

Puçol se sometió por primera vez al escrutinio de 
un jurado internacional cuali�cado en septiem-
bre de 2007. El proyecto se presentó en Pécs 
(Hungría) ante unos cuarenta profesionales del 
patrimonio cultural procedentes de Austria, 
Bélgica, Bielorrusia, Corea del Sur, Egipto, Eslo-
vaquia, España, Estonia, Francia, Hungría, 
República Checa, Rumanía, Rusia y Uzbekistán, 
en el contexto del Taller Internacional de Admi-
nistradores de Gobiernos Locales “Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial y Trabajo en 
Red”, organizado por la Red de Cooperación 
Interurbana para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (Inter-City Cooperation 
Network for Safeguarding the Intangible Cultural 
Heritage, ICCN, actual Inter-City Intangible 
Cultural Cooperation Network).

La conferencia “La salvaguarda cooperativa del 
patrimonio cultural: el Museo Escolar de Puçol 
(Elche, España)” tuvo una extraordinaria acogi-
da por la audiencia, entre la que se contaban 
expertos directamente relacionados con el desa-
rrollo de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, que había sido 
aprobada por la Asamblea General de la 
UNESCO cuatro años antes. Fue especialmente 
emocionante comprobar cómo la obra de la 
escuelita rural ilicitana fue unánimemente reco-
nocida y señalada como ejemplar por las perso-
nalidades que tomaron la palabra en la clausura 
del evento.

El éxito alcanzado en Pécs nos animó a perseve-
rar en la línea de trabajo iniciada. Durante el 
verano de 2008 trabajamos intensamente en la 
preparación de la candidatura del proyecto peda-
gógico al premio Europa Nostra, categoría 4 
(Educación, formación y sensibilización). La 
experiencia, que culminó con la obtención de 
una meritoria mención de honor, constituyó un 
magní�co banco de pruebas para la preparación 
de la candidatura UNESCO, al obligarnos a 
condensar en una extensión de texto muy limita-
da tanto la larga historia del proyecto como las 
múltiples razones que justi�can su singular 
relevancia. De hecho, nos permitió elaborar la 

candidatura UNESCO en un plazo mucho 
menor de tiempo, en febrero de 2009.

Y el resultado es conocido. El proyecto pedagógi-
co de Puçol fue una de las tres actividades de 
salvaguardia del patrimonio inmaterial -solo 
tres- seleccionadas como ejemplares por la 
UNESCO en la primera convocatoria mundial 
de la distinción. Las otras dos iniciativas selec-
cionadas se desarrollan en Indonesia (proyecto 
de recuperación de la tradición textil nacional 
del batik) y el altiplano andino (proyecto multi-
nacional de recuperación de la cultura indígena 
aimara, impulsado por Bolivia, Chile y Perú).

Elche, la Comunitat Valenciana y España pueden 
y deben enorgullecerse de un proyecto que 
refuerza nuestra posición en la vanguardia mun-
dial de la conservación del patrimonio inmate-
rial, donde ya ocupábamos un puesto de honor 
gracias a La Festa. Pero para que podamos seguir 
enorgulleciéndonos de la repercusión interna-
cional de la obra de Puçol, se debe asegurar la 
continuidad del proyecto. Ahora más que nunca, 
Puçol necesita que sus patrocinadores públicos y 
privados refuercen su apoyo, y la incorporación 
de nuevos patronos a la empresa, puesto que su 
recién estrenada dimensión internacional plan-
teará, con certeza, retos que superarán las limita-
das capacidades �nancieras del proyecto.

Pero dicho apoyo debe materializarse sin desvir-
tuar la naturaleza comunitaria y de base del 
proyecto. La clave de su éxito radica en el altruis-
mo, el compromiso y la independencia de sus 
protagonistas, cuyo reconocimiento por la 
comunidad se traduce en la magnitud y la 
calidad de las donaciones que recibe la institu-
ción: un torrente de bienes muebles que ya 
quisieran para sí, por su diversidad e interés, 
muchos museos públicos y privados. Hay que 
decirlo claro: quien pretenda imponer sus condi-
ciones a cambio de su apoyo estará atentando 
contra el espíritu del proyecto y contra las razo-
nes que han fundamentado su reconocimiento 
por la UNESCO. Para Puçol, pues, el reconoci-
miento otorgado por la UNESCO posee un doble 
sentido instrumental: puede ser invocado tanto 
para facilitar la captación de patrocinios como 
para conjurar cualquier intento de apropiación o 
manipulación por agentes externos al proyecto.

No quisiera, con todo, acabar estas breves 

re�exiones sin señalar la utilidad que el recono-
cimiento UNESCO posee también para la comu-
nidad que vio nacer el proyecto. El proyecto de 
Puçol se gestó, entre �nales de los setenta y 
comienzos de los ochenta, como proyecto al 
servicio de una comunidad rural. Los agriculto-
res de Puçol, que recibieron con ilusión la cons-
trucción y entrada en funcionamiento de la 
escuela unitaria, fueron gratamente sorprendi-
dos por un maestro que hacía de su cultura 
objeto de estudio, y que se unía a ellos en su 
lucha por la mejora de las infraestructuras de la 
partida rural. Fernando aplicaba una concepción 
global de integración de la escuela en el medio, y 
su acierto fue premiado con el apoyo absoluto 
del vecindario a la escuela, a cuya mejora contri-
buían los vecinos con su dinero y su trabajo. En 
paralelo y de manera no intencional, se iba con�-
gurando en la escuela una magní�ca colección 
de enseres agrícolas, producto de donaciones de 
los agricultores de la partida rural.

Al poco de iniciarse la década de los ochenta, la 
participación regular de Puçol en la Feria Agrí-
cola, Industrial y Comercial de Elche, mediante 
pequeñas exposiciones temáticas en las que los 
alumnos de la escuela actuaban como guías, 
con�rió mayor notoriedad al proyecto, que, poco 
a poco, publicitado por la prensa ilicitana, exten-
dió su radio al resto del Campo de Elche y a la 
propia ciudad. El sentido comunitario del 
proyecto se fue así ampliando hasta abarcar a la 
totalidad del municipio; y la componente urbana 
ganó a lo largo de los noventa un protagonismo 
tal que aconsejó el cambio, un cambio de deno-
minación. Es por ello que el proyecto pasó a 
conocerse como “Centro de Cultura Tradicional 
– Museo Escolar de Puçol”.

No cabe duda de que el proyecto de Puçol está 
rindiendo en la actualidad grandes dividendos a 
la ciudad de Elche -enormes, en comparación a 
la inversión realizada-. Y si no rinde más, es 
porque todavía no se ha acabado de comprender 
el enorme potencial que el proyecto posee para el 
desarrollo de una economía urbana renovada 
fundamentada en el conocimiento, la cultura y el 
turismo cultural y natural sostenible.

Puçol tiene vocación y capacidades para ser la 
puerta del Campo de Elche; la puerta que facilite 
el disfrute de un paisaje cultural sin par tanto a 
los habitantes de la ciudad como a los visitantes 

foráneos. Y puede serlo en un momento crucial 
para la ciudad, abocada a la reestructuración de 
su economía, y crucial para el Campo, que 
contempla cómo la falta de agua y la crisis gene-
ral del sector abocan a la extinción a la agricultu-
ra. Elche necesita mantener su Campo porque es 
la gran reserva viva de sus valores patrimoniales 
culturales y naturales más atractivos, por su 
autenticidad, su diversidad, su belleza y su escala 
humana. Y Puçol emite señales poderosas en 
torno a las cuales se pueden aglutinar los esfuer-
zos de quienes todavía creen en un futuro agríco-
la para el Campo de Elche, que son muchos y con 
capacidad probada de iniciativa. Desde el pasado 

1 de octubre, el Campo de Elche tiene en Puçol 
un altavoz mediante el cual puede alcanzar una 
audiencia global.

Confío, como muchos, que el reconocimiento 
internacional ayudará a garantizar la continui-
dad del proyecto de Puçol sin que su espíritu se 
desvirtúe. Pero también confío que Puçol sabrá 
aprovechar la oportunidad que el reconocimien-
to UNESCO le brinda para rendir el mayor servi-
cio posible a la comunidad rural que lo vio nacer, 
contribuyendo a la preservación del Campo de 
Elche como un paisaje agrícola privilegiado.



El 1 de octubre de 2009, en el marco de su cuarta 
reunión ordinaria, el Comité para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO reunido en Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes Unidos) seleccionó el Proyecto Pedagógi-
co del Centro de Cultura Tradicional – Museo 
Escolar de Puçol como “proyecto que mejor 
re�eja los principios y los objetivos de la Con-
vención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial”.

La decisión del Comité conlleva la inscripción 
del proyecto en un registro de prácticas ejempla-
res en materia de salvaguardia del patrimonio 
intangible. Y es aquí donde radica la importancia 
de la distinción UNESCO. El Comité concibe el 
registro como un instrumento activo para la 
difusión de buenas prácticas entre la comunidad 
internacional; lo que, en la práctica, supone que 
el proyecto puesto en marcha por Fernando 
García Fontanet hace ya más de cuarenta años va 
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a ser difundido a escala planetaria entre las 
personas y las instituciones comprometidas con 
la preservación y la potenciación de las tradicio-
nes.

Conozco el proyecto de Puçol desde que me 
incorporé al servicio público de la Cultura, hace 
ya once años. De hecho, llegué a conocer el 
Museo Escolar Agrícola, cuya primera amplia-
ción todavía reciente, había quedado ya clara-
mente desbordada. Descubrir unas colecciones 
de la magnitud, la diversidad y el valor de las que 
se custodiaban en la escuelita rural me deslum-
bró. Comprobar en primera persona cómo, en 
Puçol, el patrimonio entraba al servicio de la 
vida escolar y de la comunidad, me cautivó. Y 
conocer a las personas que alimentaban con su 
entusiasmo y su compromiso la continuidad del 
proyecto me ganó para la causa.

Por otra parte, yo quedé en deuda de gratitud 
con Puçol prácticamente desde el momento en 
que entré en contacto con el proyecto. El equipo 
de Puçol ha estado siempre dispuesto a colaborar 
en cuantas iniciativas he planteado desde mi 
triple condición de servidor público, investiga-
dor y activista militante en el ámbito del patri-
monio cultural. En especial, Puçol contribuyó de 
manera decisiva a la buena marcha de los expe-
dientes UNESCO del Misteri d’Elx y del Palmeral 
-sobre todo en este último caso- poniendo a 
disposición de los equipos encargados de la 
elaboración de las candidaturas, de los que tuve 
el honor de formar parte, un ingente caudal de 
materiales y conocimientos. Por ello, me ha 
resultado extraordinariamente grato -no saben 
cuánto- poder contribuir al merecidísimo reco-
nocimiento de la signi�cación universal del 
trabajo desarrollado por el grupo humano cohe-
sionado en torno a Fernando García Fontanet y 
su obra.

La obtención de distinciones nunca ha constitui-
do una preocupación de primer orden para el 
equipo de Puçol. La búsqueda del lustre no casa 
con el espíritu de un proyecto altruista y comuni-
tario construido con entusiasmo, generosidad y 
humildad desde la base social. No obstante, la 
incertidumbre creada por la inminente jubila-
ción de Fernando y de una de sus más estrechas 
colaboradoras, la maestra Isabel Siesto García, 
hizo que, mediada la década en curso, la obten-
ción de reconocimiento, al más alto nivel y con el 

mayor alcance posible, comenzara a per�larse 
como eje de la estrategia de supervivencia del 
proyecto. Fue así como Puçol se embarcó en la 
empresa de la obtención del reconocimiento 
internacional.

Puçol se sometió por primera vez al escrutinio de 
un jurado internacional cuali�cado en septiem-
bre de 2007. El proyecto se presentó en Pécs 
(Hungría) ante unos cuarenta profesionales del 
patrimonio cultural procedentes de Austria, 
Bélgica, Bielorrusia, Corea del Sur, Egipto, Eslo-
vaquia, España, Estonia, Francia, Hungría, 
República Checa, Rumanía, Rusia y Uzbekistán, 
en el contexto del Taller Internacional de Admi-
nistradores de Gobiernos Locales “Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial y Trabajo en 
Red”, organizado por la Red de Cooperación 
Interurbana para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (Inter-City Cooperation 
Network for Safeguarding the Intangible Cultural 
Heritage, ICCN, actual Inter-City Intangible 
Cultural Cooperation Network).

La conferencia “La salvaguarda cooperativa del 
patrimonio cultural: el Museo Escolar de Puçol 
(Elche, España)” tuvo una extraordinaria acogi-
da por la audiencia, entre la que se contaban 
expertos directamente relacionados con el desa-
rrollo de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, que había sido 
aprobada por la Asamblea General de la 
UNESCO cuatro años antes. Fue especialmente 
emocionante comprobar cómo la obra de la 
escuelita rural ilicitana fue unánimemente reco-
nocida y señalada como ejemplar por las perso-
nalidades que tomaron la palabra en la clausura 
del evento.

El éxito alcanzado en Pécs nos animó a perseve-
rar en la línea de trabajo iniciada. Durante el 
verano de 2008 trabajamos intensamente en la 
preparación de la candidatura del proyecto peda-
gógico al premio Europa Nostra, categoría 4 
(Educación, formación y sensibilización). La 
experiencia, que culminó con la obtención de 
una meritoria mención de honor, constituyó un 
magní�co banco de pruebas para la preparación 
de la candidatura UNESCO, al obligarnos a 
condensar en una extensión de texto muy limita-
da tanto la larga historia del proyecto como las 
múltiples razones que justi�can su singular 
relevancia. De hecho, nos permitió elaborar la 

candidatura UNESCO en un plazo mucho 
menor de tiempo, en febrero de 2009.

Y el resultado es conocido. El proyecto pedagógi-
co de Puçol fue una de las tres actividades de 
salvaguardia del patrimonio inmaterial -solo 
tres- seleccionadas como ejemplares por la 
UNESCO en la primera convocatoria mundial 
de la distinción. Las otras dos iniciativas selec-
cionadas se desarrollan en Indonesia (proyecto 
de recuperación de la tradición textil nacional 
del batik) y el altiplano andino (proyecto multi-
nacional de recuperación de la cultura indígena 
aimara, impulsado por Bolivia, Chile y Perú).

Elche, la Comunitat Valenciana y España pueden 
y deben enorgullecerse de un proyecto que 
refuerza nuestra posición en la vanguardia mun-
dial de la conservación del patrimonio inmate-
rial, donde ya ocupábamos un puesto de honor 
gracias a La Festa. Pero para que podamos seguir 
enorgulleciéndonos de la repercusión interna-
cional de la obra de Puçol, se debe asegurar la 
continuidad del proyecto. Ahora más que nunca, 
Puçol necesita que sus patrocinadores públicos y 
privados refuercen su apoyo, y la incorporación 
de nuevos patronos a la empresa, puesto que su 
recién estrenada dimensión internacional plan-
teará, con certeza, retos que superarán las limita-
das capacidades �nancieras del proyecto.

Pero dicho apoyo debe materializarse sin desvir-
tuar la naturaleza comunitaria y de base del 
proyecto. La clave de su éxito radica en el altruis-
mo, el compromiso y la independencia de sus 
protagonistas, cuyo reconocimiento por la 
comunidad se traduce en la magnitud y la 
calidad de las donaciones que recibe la institu-
ción: un torrente de bienes muebles que ya 
quisieran para sí, por su diversidad e interés, 
muchos museos públicos y privados. Hay que 
decirlo claro: quien pretenda imponer sus condi-
ciones a cambio de su apoyo estará atentando 
contra el espíritu del proyecto y contra las razo-
nes que han fundamentado su reconocimiento 
por la UNESCO. Para Puçol, pues, el reconoci-
miento otorgado por la UNESCO posee un doble 
sentido instrumental: puede ser invocado tanto 
para facilitar la captación de patrocinios como 
para conjurar cualquier intento de apropiación o 
manipulación por agentes externos al proyecto.

No quisiera, con todo, acabar estas breves 

re�exiones sin señalar la utilidad que el recono-
cimiento UNESCO posee también para la comu-
nidad que vio nacer el proyecto. El proyecto de 
Puçol se gestó, entre �nales de los setenta y 
comienzos de los ochenta, como proyecto al 
servicio de una comunidad rural. Los agriculto-
res de Puçol, que recibieron con ilusión la cons-
trucción y entrada en funcionamiento de la 
escuela unitaria, fueron gratamente sorprendi-
dos por un maestro que hacía de su cultura 
objeto de estudio, y que se unía a ellos en su 
lucha por la mejora de las infraestructuras de la 
partida rural. Fernando aplicaba una concepción 
global de integración de la escuela en el medio, y 
su acierto fue premiado con el apoyo absoluto 
del vecindario a la escuela, a cuya mejora contri-
buían los vecinos con su dinero y su trabajo. En 
paralelo y de manera no intencional, se iba con�-
gurando en la escuela una magní�ca colección 
de enseres agrícolas, producto de donaciones de 
los agricultores de la partida rural.

Al poco de iniciarse la década de los ochenta, la 
participación regular de Puçol en la Feria Agrí-
cola, Industrial y Comercial de Elche, mediante 
pequeñas exposiciones temáticas en las que los 
alumnos de la escuela actuaban como guías, 
con�rió mayor notoriedad al proyecto, que, poco 
a poco, publicitado por la prensa ilicitana, exten-
dió su radio al resto del Campo de Elche y a la 
propia ciudad. El sentido comunitario del 
proyecto se fue así ampliando hasta abarcar a la 
totalidad del municipio; y la componente urbana 
ganó a lo largo de los noventa un protagonismo 
tal que aconsejó el cambio, un cambio de deno-
minación. Es por ello que el proyecto pasó a 
conocerse como “Centro de Cultura Tradicional 
– Museo Escolar de Puçol”.

No cabe duda de que el proyecto de Puçol está 
rindiendo en la actualidad grandes dividendos a 
la ciudad de Elche -enormes, en comparación a 
la inversión realizada-. Y si no rinde más, es 
porque todavía no se ha acabado de comprender 
el enorme potencial que el proyecto posee para el 
desarrollo de una economía urbana renovada 
fundamentada en el conocimiento, la cultura y el 
turismo cultural y natural sostenible.

Puçol tiene vocación y capacidades para ser la 
puerta del Campo de Elche; la puerta que facilite 
el disfrute de un paisaje cultural sin par tanto a 
los habitantes de la ciudad como a los visitantes 

foráneos. Y puede serlo en un momento crucial 
para la ciudad, abocada a la reestructuración de 
su economía, y crucial para el Campo, que 
contempla cómo la falta de agua y la crisis gene-
ral del sector abocan a la extinción a la agricultu-
ra. Elche necesita mantener su Campo porque es 
la gran reserva viva de sus valores patrimoniales 
culturales y naturales más atractivos, por su 
autenticidad, su diversidad, su belleza y su escala 
humana. Y Puçol emite señales poderosas en 
torno a las cuales se pueden aglutinar los esfuer-
zos de quienes todavía creen en un futuro agríco-
la para el Campo de Elche, que son muchos y con 
capacidad probada de iniciativa. Desde el pasado 

1 de octubre, el Campo de Elche tiene en Puçol 
un altavoz mediante el cual puede alcanzar una 
audiencia global.

Confío, como muchos, que el reconocimiento 
internacional ayudará a garantizar la continui-
dad del proyecto de Puçol sin que su espíritu se 
desvirtúe. Pero también confío que Puçol sabrá 
aprovechar la oportunidad que el reconocimien-
to UNESCO le brinda para rendir el mayor servi-
cio posible a la comunidad rural que lo vio nacer, 
contribuyendo a la preservación del Campo de 
Elche como un paisaje agrícola privilegiado.



El 1 de octubre de 2009, en el marco de su cuarta 
reunión ordinaria, el Comité para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO reunido en Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes Unidos) seleccionó el Proyecto Pedagógi-
co del Centro de Cultura Tradicional – Museo 
Escolar de Puçol como “proyecto que mejor 
re�eja los principios y los objetivos de la Con-
vención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial”.

La decisión del Comité conlleva la inscripción 
del proyecto en un registro de prácticas ejempla-
res en materia de salvaguardia del patrimonio 
intangible. Y es aquí donde radica la importancia 
de la distinción UNESCO. El Comité concibe el 
registro como un instrumento activo para la 
difusión de buenas prácticas entre la comunidad 
internacional; lo que, en la práctica, supone que 
el proyecto puesto en marcha por Fernando 
García Fontanet hace ya más de cuarenta años va 

a ser difundido a escala planetaria entre las 
personas y las instituciones comprometidas con 
la preservación y la potenciación de las tradicio-
nes.

Conozco el proyecto de Puçol desde que me 
incorporé al servicio público de la Cultura, hace 
ya once años. De hecho, llegué a conocer el 
Museo Escolar Agrícola, cuya primera amplia-
ción todavía reciente, había quedado ya clara-
mente desbordada. Descubrir unas colecciones 
de la magnitud, la diversidad y el valor de las que 
se custodiaban en la escuelita rural me deslum-
bró. Comprobar en primera persona cómo, en 
Puçol, el patrimonio entraba al servicio de la 
vida escolar y de la comunidad, me cautivó. Y 
conocer a las personas que alimentaban con su 
entusiasmo y su compromiso la continuidad del 
proyecto me ganó para la causa.

Por otra parte, yo quedé en deuda de gratitud 
con Puçol prácticamente desde el momento en 
que entré en contacto con el proyecto. El equipo 
de Puçol ha estado siempre dispuesto a colaborar 
en cuantas iniciativas he planteado desde mi 
triple condición de servidor público, investiga-
dor y activista militante en el ámbito del patri-
monio cultural. En especial, Puçol contribuyó de 
manera decisiva a la buena marcha de los expe-
dientes UNESCO del Misteri d’Elx y del Palmeral 
-sobre todo en este último caso- poniendo a 
disposición de los equipos encargados de la 
elaboración de las candidaturas, de los que tuve 
el honor de formar parte, un ingente caudal de 
materiales y conocimientos. Por ello, me ha 
resultado extraordinariamente grato -no saben 
cuánto- poder contribuir al merecidísimo reco-
nocimiento de la signi�cación universal del 
trabajo desarrollado por el grupo humano cohe-
sionado en torno a Fernando García Fontanet y 
su obra.

La obtención de distinciones nunca ha constitui-
do una preocupación de primer orden para el 
equipo de Puçol. La búsqueda del lustre no casa 
con el espíritu de un proyecto altruista y comuni-
tario construido con entusiasmo, generosidad y 
humildad desde la base social. No obstante, la 
incertidumbre creada por la inminente jubila-
ción de Fernando y de una de sus más estrechas 
colaboradoras, la maestra Isabel Siesto García, 
hizo que, mediada la década en curso, la obten-
ción de reconocimiento, al más alto nivel y con el 

mayor alcance posible, comenzara a per�larse 
como eje de la estrategia de supervivencia del 
proyecto. Fue así como Puçol se embarcó en la 
empresa de la obtención del reconocimiento 
internacional.

Puçol se sometió por primera vez al escrutinio de 
un jurado internacional cuali�cado en septiem-
bre de 2007. El proyecto se presentó en Pécs 
(Hungría) ante unos cuarenta profesionales del 
patrimonio cultural procedentes de Austria, 
Bélgica, Bielorrusia, Corea del Sur, Egipto, Eslo-
vaquia, España, Estonia, Francia, Hungría, 
República Checa, Rumanía, Rusia y Uzbekistán, 
en el contexto del Taller Internacional de Admi-
nistradores de Gobiernos Locales “Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial y Trabajo en 
Red”, organizado por la Red de Cooperación 
Interurbana para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (Inter-City Cooperation 
Network for Safeguarding the Intangible Cultural 
Heritage, ICCN, actual Inter-City Intangible 
Cultural Cooperation Network).

La conferencia “La salvaguarda cooperativa del 
patrimonio cultural: el Museo Escolar de Puçol 
(Elche, España)” tuvo una extraordinaria acogi-
da por la audiencia, entre la que se contaban 
expertos directamente relacionados con el desa-
rrollo de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, que había sido 
aprobada por la Asamblea General de la 
UNESCO cuatro años antes. Fue especialmente 
emocionante comprobar cómo la obra de la 
escuelita rural ilicitana fue unánimemente reco-
nocida y señalada como ejemplar por las perso-
nalidades que tomaron la palabra en la clausura 
del evento.

El éxito alcanzado en Pécs nos animó a perseve-
rar en la línea de trabajo iniciada. Durante el 
verano de 2008 trabajamos intensamente en la 
preparación de la candidatura del proyecto peda-
gógico al premio Europa Nostra, categoría 4 
(Educación, formación y sensibilización). La 
experiencia, que culminó con la obtención de 
una meritoria mención de honor, constituyó un 
magní�co banco de pruebas para la preparación 
de la candidatura UNESCO, al obligarnos a 
condensar en una extensión de texto muy limita-
da tanto la larga historia del proyecto como las 
múltiples razones que justi�can su singular 
relevancia. De hecho, nos permitió elaborar la 
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candidatura UNESCO en un plazo mucho 
menor de tiempo, en febrero de 2009.

Y el resultado es conocido. El proyecto pedagógi-
co de Puçol fue una de las tres actividades de 
salvaguardia del patrimonio inmaterial -solo 
tres- seleccionadas como ejemplares por la 
UNESCO en la primera convocatoria mundial 
de la distinción. Las otras dos iniciativas selec-
cionadas se desarrollan en Indonesia (proyecto 
de recuperación de la tradición textil nacional 
del batik) y el altiplano andino (proyecto multi-
nacional de recuperación de la cultura indígena 
aimara, impulsado por Bolivia, Chile y Perú).

Elche, la Comunitat Valenciana y España pueden 
y deben enorgullecerse de un proyecto que 
refuerza nuestra posición en la vanguardia mun-
dial de la conservación del patrimonio inmate-
rial, donde ya ocupábamos un puesto de honor 
gracias a La Festa. Pero para que podamos seguir 
enorgulleciéndonos de la repercusión interna-
cional de la obra de Puçol, se debe asegurar la 
continuidad del proyecto. Ahora más que nunca, 
Puçol necesita que sus patrocinadores públicos y 
privados refuercen su apoyo, y la incorporación 
de nuevos patronos a la empresa, puesto que su 
recién estrenada dimensión internacional plan-
teará, con certeza, retos que superarán las limita-
das capacidades �nancieras del proyecto.

Pero dicho apoyo debe materializarse sin desvir-
tuar la naturaleza comunitaria y de base del 
proyecto. La clave de su éxito radica en el altruis-
mo, el compromiso y la independencia de sus 
protagonistas, cuyo reconocimiento por la 
comunidad se traduce en la magnitud y la 
calidad de las donaciones que recibe la institu-
ción: un torrente de bienes muebles que ya 
quisieran para sí, por su diversidad e interés, 
muchos museos públicos y privados. Hay que 
decirlo claro: quien pretenda imponer sus condi-
ciones a cambio de su apoyo estará atentando 
contra el espíritu del proyecto y contra las razo-
nes que han fundamentado su reconocimiento 
por la UNESCO. Para Puçol, pues, el reconoci-
miento otorgado por la UNESCO posee un doble 
sentido instrumental: puede ser invocado tanto 
para facilitar la captación de patrocinios como 
para conjurar cualquier intento de apropiación o 
manipulación por agentes externos al proyecto.

No quisiera, con todo, acabar estas breves 

re�exiones sin señalar la utilidad que el recono-
cimiento UNESCO posee también para la comu-
nidad que vio nacer el proyecto. El proyecto de 
Puçol se gestó, entre �nales de los setenta y 
comienzos de los ochenta, como proyecto al 
servicio de una comunidad rural. Los agriculto-
res de Puçol, que recibieron con ilusión la cons-
trucción y entrada en funcionamiento de la 
escuela unitaria, fueron gratamente sorprendi-
dos por un maestro que hacía de su cultura 
objeto de estudio, y que se unía a ellos en su 
lucha por la mejora de las infraestructuras de la 
partida rural. Fernando aplicaba una concepción 
global de integración de la escuela en el medio, y 
su acierto fue premiado con el apoyo absoluto 
del vecindario a la escuela, a cuya mejora contri-
buían los vecinos con su dinero y su trabajo. En 
paralelo y de manera no intencional, se iba con�-
gurando en la escuela una magní�ca colección 
de enseres agrícolas, producto de donaciones de 
los agricultores de la partida rural.

Al poco de iniciarse la década de los ochenta, la 
participación regular de Puçol en la Feria Agrí-
cola, Industrial y Comercial de Elche, mediante 
pequeñas exposiciones temáticas en las que los 
alumnos de la escuela actuaban como guías, 
con�rió mayor notoriedad al proyecto, que, poco 
a poco, publicitado por la prensa ilicitana, exten-
dió su radio al resto del Campo de Elche y a la 
propia ciudad. El sentido comunitario del 
proyecto se fue así ampliando hasta abarcar a la 
totalidad del municipio; y la componente urbana 
ganó a lo largo de los noventa un protagonismo 
tal que aconsejó el cambio, un cambio de deno-
minación. Es por ello que el proyecto pasó a 
conocerse como “Centro de Cultura Tradicional 
– Museo Escolar de Puçol”.

No cabe duda de que el proyecto de Puçol está 
rindiendo en la actualidad grandes dividendos a 
la ciudad de Elche -enormes, en comparación a 
la inversión realizada-. Y si no rinde más, es 
porque todavía no se ha acabado de comprender 
el enorme potencial que el proyecto posee para el 
desarrollo de una economía urbana renovada 
fundamentada en el conocimiento, la cultura y el 
turismo cultural y natural sostenible.

Puçol tiene vocación y capacidades para ser la 
puerta del Campo de Elche; la puerta que facilite 
el disfrute de un paisaje cultural sin par tanto a 
los habitantes de la ciudad como a los visitantes 

foráneos. Y puede serlo en un momento crucial 
para la ciudad, abocada a la reestructuración de 
su economía, y crucial para el Campo, que 
contempla cómo la falta de agua y la crisis gene-
ral del sector abocan a la extinción a la agricultu-
ra. Elche necesita mantener su Campo porque es 
la gran reserva viva de sus valores patrimoniales 
culturales y naturales más atractivos, por su 
autenticidad, su diversidad, su belleza y su escala 
humana. Y Puçol emite señales poderosas en 
torno a las cuales se pueden aglutinar los esfuer-
zos de quienes todavía creen en un futuro agríco-
la para el Campo de Elche, que son muchos y con 
capacidad probada de iniciativa. Desde el pasado 

1 de octubre, el Campo de Elche tiene en Puçol 
un altavoz mediante el cual puede alcanzar una 
audiencia global.

Confío, como muchos, que el reconocimiento 
internacional ayudará a garantizar la continui-
dad del proyecto de Puçol sin que su espíritu se 
desvirtúe. Pero también confío que Puçol sabrá 
aprovechar la oportunidad que el reconocimien-
to UNESCO le brinda para rendir el mayor servi-
cio posible a la comunidad rural que lo vio nacer, 
contribuyendo a la preservación del Campo de 
Elche como un paisaje agrícola privilegiado.



El 1 de octubre de 2009, en el marco de su cuarta 
reunión ordinaria, el Comité para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO reunido en Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes Unidos) seleccionó el Proyecto Pedagógi-
co del Centro de Cultura Tradicional – Museo 
Escolar de Puçol como “proyecto que mejor 
re�eja los principios y los objetivos de la Con-
vención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial”.

La decisión del Comité conlleva la inscripción 
del proyecto en un registro de prácticas ejempla-
res en materia de salvaguardia del patrimonio 
intangible. Y es aquí donde radica la importancia 
de la distinción UNESCO. El Comité concibe el 
registro como un instrumento activo para la 
difusión de buenas prácticas entre la comunidad 
internacional; lo que, en la práctica, supone que 
el proyecto puesto en marcha por Fernando 
García Fontanet hace ya más de cuarenta años va 

a ser difundido a escala planetaria entre las 
personas y las instituciones comprometidas con 
la preservación y la potenciación de las tradicio-
nes.

Conozco el proyecto de Puçol desde que me 
incorporé al servicio público de la Cultura, hace 
ya once años. De hecho, llegué a conocer el 
Museo Escolar Agrícola, cuya primera amplia-
ción todavía reciente, había quedado ya clara-
mente desbordada. Descubrir unas colecciones 
de la magnitud, la diversidad y el valor de las que 
se custodiaban en la escuelita rural me deslum-
bró. Comprobar en primera persona cómo, en 
Puçol, el patrimonio entraba al servicio de la 
vida escolar y de la comunidad, me cautivó. Y 
conocer a las personas que alimentaban con su 
entusiasmo y su compromiso la continuidad del 
proyecto me ganó para la causa.

Por otra parte, yo quedé en deuda de gratitud 
con Puçol prácticamente desde el momento en 
que entré en contacto con el proyecto. El equipo 
de Puçol ha estado siempre dispuesto a colaborar 
en cuantas iniciativas he planteado desde mi 
triple condición de servidor público, investiga-
dor y activista militante en el ámbito del patri-
monio cultural. En especial, Puçol contribuyó de 
manera decisiva a la buena marcha de los expe-
dientes UNESCO del Misteri d’Elx y del Palmeral 
-sobre todo en este último caso- poniendo a 
disposición de los equipos encargados de la 
elaboración de las candidaturas, de los que tuve 
el honor de formar parte, un ingente caudal de 
materiales y conocimientos. Por ello, me ha 
resultado extraordinariamente grato -no saben 
cuánto- poder contribuir al merecidísimo reco-
nocimiento de la signi�cación universal del 
trabajo desarrollado por el grupo humano cohe-
sionado en torno a Fernando García Fontanet y 
su obra.

La obtención de distinciones nunca ha constitui-
do una preocupación de primer orden para el 
equipo de Puçol. La búsqueda del lustre no casa 
con el espíritu de un proyecto altruista y comuni-
tario construido con entusiasmo, generosidad y 
humildad desde la base social. No obstante, la 
incertidumbre creada por la inminente jubila-
ción de Fernando y de una de sus más estrechas 
colaboradoras, la maestra Isabel Siesto García, 
hizo que, mediada la década en curso, la obten-
ción de reconocimiento, al más alto nivel y con el 

mayor alcance posible, comenzara a per�larse 
como eje de la estrategia de supervivencia del 
proyecto. Fue así como Puçol se embarcó en la 
empresa de la obtención del reconocimiento 
internacional.

Puçol se sometió por primera vez al escrutinio de 
un jurado internacional cuali�cado en septiem-
bre de 2007. El proyecto se presentó en Pécs 
(Hungría) ante unos cuarenta profesionales del 
patrimonio cultural procedentes de Austria, 
Bélgica, Bielorrusia, Corea del Sur, Egipto, Eslo-
vaquia, España, Estonia, Francia, Hungría, 
República Checa, Rumanía, Rusia y Uzbekistán, 
en el contexto del Taller Internacional de Admi-
nistradores de Gobiernos Locales “Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial y Trabajo en 
Red”, organizado por la Red de Cooperación 
Interurbana para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (Inter-City Cooperation 
Network for Safeguarding the Intangible Cultural 
Heritage, ICCN, actual Inter-City Intangible 
Cultural Cooperation Network).

La conferencia “La salvaguarda cooperativa del 
patrimonio cultural: el Museo Escolar de Puçol 
(Elche, España)” tuvo una extraordinaria acogi-
da por la audiencia, entre la que se contaban 
expertos directamente relacionados con el desa-
rrollo de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, que había sido 
aprobada por la Asamblea General de la 
UNESCO cuatro años antes. Fue especialmente 
emocionante comprobar cómo la obra de la 
escuelita rural ilicitana fue unánimemente reco-
nocida y señalada como ejemplar por las perso-
nalidades que tomaron la palabra en la clausura 
del evento.

El éxito alcanzado en Pécs nos animó a perseve-
rar en la línea de trabajo iniciada. Durante el 
verano de 2008 trabajamos intensamente en la 
preparación de la candidatura del proyecto peda-
gógico al premio Europa Nostra, categoría 4 
(Educación, formación y sensibilización). La 
experiencia, que culminó con la obtención de 
una meritoria mención de honor, constituyó un 
magní�co banco de pruebas para la preparación 
de la candidatura UNESCO, al obligarnos a 
condensar en una extensión de texto muy limita-
da tanto la larga historia del proyecto como las 
múltiples razones que justi�can su singular 
relevancia. De hecho, nos permitió elaborar la 

candidatura UNESCO en un plazo mucho 
menor de tiempo, en febrero de 2009.

Y el resultado es conocido. El proyecto pedagógi-
co de Puçol fue una de las tres actividades de 
salvaguardia del patrimonio inmaterial -solo 
tres- seleccionadas como ejemplares por la 
UNESCO en la primera convocatoria mundial 
de la distinción. Las otras dos iniciativas selec-
cionadas se desarrollan en Indonesia (proyecto 
de recuperación de la tradición textil nacional 
del batik) y el altiplano andino (proyecto multi-
nacional de recuperación de la cultura indígena 
aimara, impulsado por Bolivia, Chile y Perú).

Elche, la Comunitat Valenciana y España pueden 
y deben enorgullecerse de un proyecto que 
refuerza nuestra posición en la vanguardia mun-
dial de la conservación del patrimonio inmate-
rial, donde ya ocupábamos un puesto de honor 
gracias a La Festa. Pero para que podamos seguir 
enorgulleciéndonos de la repercusión interna-
cional de la obra de Puçol, se debe asegurar la 
continuidad del proyecto. Ahora más que nunca, 
Puçol necesita que sus patrocinadores públicos y 
privados refuercen su apoyo, y la incorporación 
de nuevos patronos a la empresa, puesto que su 
recién estrenada dimensión internacional plan-
teará, con certeza, retos que superarán las limita-
das capacidades �nancieras del proyecto.

Pero dicho apoyo debe materializarse sin desvir-
tuar la naturaleza comunitaria y de base del 
proyecto. La clave de su éxito radica en el altruis-
mo, el compromiso y la independencia de sus 
protagonistas, cuyo reconocimiento por la 
comunidad se traduce en la magnitud y la 
calidad de las donaciones que recibe la institu-
ción: un torrente de bienes muebles que ya 
quisieran para sí, por su diversidad e interés, 
muchos museos públicos y privados. Hay que 
decirlo claro: quien pretenda imponer sus condi-
ciones a cambio de su apoyo estará atentando 
contra el espíritu del proyecto y contra las razo-
nes que han fundamentado su reconocimiento 
por la UNESCO. Para Puçol, pues, el reconoci-
miento otorgado por la UNESCO posee un doble 
sentido instrumental: puede ser invocado tanto 
para facilitar la captación de patrocinios como 
para conjurar cualquier intento de apropiación o 
manipulación por agentes externos al proyecto.

No quisiera, con todo, acabar estas breves 

re�exiones sin señalar la utilidad que el recono-
cimiento UNESCO posee también para la comu-
nidad que vio nacer el proyecto. El proyecto de 
Puçol se gestó, entre �nales de los setenta y 
comienzos de los ochenta, como proyecto al 
servicio de una comunidad rural. Los agriculto-
res de Puçol, que recibieron con ilusión la cons-
trucción y entrada en funcionamiento de la 
escuela unitaria, fueron gratamente sorprendi-
dos por un maestro que hacía de su cultura 
objeto de estudio, y que se unía a ellos en su 
lucha por la mejora de las infraestructuras de la 
partida rural. Fernando aplicaba una concepción 
global de integración de la escuela en el medio, y 
su acierto fue premiado con el apoyo absoluto 
del vecindario a la escuela, a cuya mejora contri-
buían los vecinos con su dinero y su trabajo. En 
paralelo y de manera no intencional, se iba con�-
gurando en la escuela una magní�ca colección 
de enseres agrícolas, producto de donaciones de 
los agricultores de la partida rural.

Al poco de iniciarse la década de los ochenta, la 
participación regular de Puçol en la Feria Agrí-
cola, Industrial y Comercial de Elche, mediante 
pequeñas exposiciones temáticas en las que los 
alumnos de la escuela actuaban como guías, 
con�rió mayor notoriedad al proyecto, que, poco 
a poco, publicitado por la prensa ilicitana, exten-
dió su radio al resto del Campo de Elche y a la 
propia ciudad. El sentido comunitario del 
proyecto se fue así ampliando hasta abarcar a la 
totalidad del municipio; y la componente urbana 
ganó a lo largo de los noventa un protagonismo 
tal que aconsejó el cambio, un cambio de deno-
minación. Es por ello que el proyecto pasó a 
conocerse como “Centro de Cultura Tradicional 
– Museo Escolar de Puçol”.

No cabe duda de que el proyecto de Puçol está 
rindiendo en la actualidad grandes dividendos a 
la ciudad de Elche -enormes, en comparación a 
la inversión realizada-. Y si no rinde más, es 
porque todavía no se ha acabado de comprender 
el enorme potencial que el proyecto posee para el 
desarrollo de una economía urbana renovada 
fundamentada en el conocimiento, la cultura y el 
turismo cultural y natural sostenible.

Puçol tiene vocación y capacidades para ser la 
puerta del Campo de Elche; la puerta que facilite 
el disfrute de un paisaje cultural sin par tanto a 
los habitantes de la ciudad como a los visitantes 
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foráneos. Y puede serlo en un momento crucial 
para la ciudad, abocada a la reestructuración de 
su economía, y crucial para el Campo, que 
contempla cómo la falta de agua y la crisis gene-
ral del sector abocan a la extinción a la agricultu-
ra. Elche necesita mantener su Campo porque es 
la gran reserva viva de sus valores patrimoniales 
culturales y naturales más atractivos, por su 
autenticidad, su diversidad, su belleza y su escala 
humana. Y Puçol emite señales poderosas en 
torno a las cuales se pueden aglutinar los esfuer-
zos de quienes todavía creen en un futuro agríco-
la para el Campo de Elche, que son muchos y con 
capacidad probada de iniciativa. Desde el pasado 

1 de octubre, el Campo de Elche tiene en Puçol 
un altavoz mediante el cual puede alcanzar una 
audiencia global.

Confío, como muchos, que el reconocimiento 
internacional ayudará a garantizar la continui-
dad del proyecto de Puçol sin que su espíritu se 
desvirtúe. Pero también confío que Puçol sabrá 
aprovechar la oportunidad que el reconocimien-
to UNESCO le brinda para rendir el mayor servi-
cio posible a la comunidad rural que lo vio nacer, 
contribuyendo a la preservación del Campo de 
Elche como un paisaje agrícola privilegiado.



El 1 de octubre de 2009, en el marco de su cuarta 
reunión ordinaria, el Comité para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO reunido en Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes Unidos) seleccionó el Proyecto Pedagógi-
co del Centro de Cultura Tradicional – Museo 
Escolar de Puçol como “proyecto que mejor 
re�eja los principios y los objetivos de la Con-
vención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial”.

La decisión del Comité conlleva la inscripción 
del proyecto en un registro de prácticas ejempla-
res en materia de salvaguardia del patrimonio 
intangible. Y es aquí donde radica la importancia 
de la distinción UNESCO. El Comité concibe el 
registro como un instrumento activo para la 
difusión de buenas prácticas entre la comunidad 
internacional; lo que, en la práctica, supone que 
el proyecto puesto en marcha por Fernando 
García Fontanet hace ya más de cuarenta años va 

a ser difundido a escala planetaria entre las 
personas y las instituciones comprometidas con 
la preservación y la potenciación de las tradicio-
nes.

Conozco el proyecto de Puçol desde que me 
incorporé al servicio público de la Cultura, hace 
ya once años. De hecho, llegué a conocer el 
Museo Escolar Agrícola, cuya primera amplia-
ción todavía reciente, había quedado ya clara-
mente desbordada. Descubrir unas colecciones 
de la magnitud, la diversidad y el valor de las que 
se custodiaban en la escuelita rural me deslum-
bró. Comprobar en primera persona cómo, en 
Puçol, el patrimonio entraba al servicio de la 
vida escolar y de la comunidad, me cautivó. Y 
conocer a las personas que alimentaban con su 
entusiasmo y su compromiso la continuidad del 
proyecto me ganó para la causa.

Por otra parte, yo quedé en deuda de gratitud 
con Puçol prácticamente desde el momento en 
que entré en contacto con el proyecto. El equipo 
de Puçol ha estado siempre dispuesto a colaborar 
en cuantas iniciativas he planteado desde mi 
triple condición de servidor público, investiga-
dor y activista militante en el ámbito del patri-
monio cultural. En especial, Puçol contribuyó de 
manera decisiva a la buena marcha de los expe-
dientes UNESCO del Misteri d’Elx y del Palmeral 
-sobre todo en este último caso- poniendo a 
disposición de los equipos encargados de la 
elaboración de las candidaturas, de los que tuve 
el honor de formar parte, un ingente caudal de 
materiales y conocimientos. Por ello, me ha 
resultado extraordinariamente grato -no saben 
cuánto- poder contribuir al merecidísimo reco-
nocimiento de la signi�cación universal del 
trabajo desarrollado por el grupo humano cohe-
sionado en torno a Fernando García Fontanet y 
su obra.

La obtención de distinciones nunca ha constitui-
do una preocupación de primer orden para el 
equipo de Puçol. La búsqueda del lustre no casa 
con el espíritu de un proyecto altruista y comuni-
tario construido con entusiasmo, generosidad y 
humildad desde la base social. No obstante, la 
incertidumbre creada por la inminente jubila-
ción de Fernando y de una de sus más estrechas 
colaboradoras, la maestra Isabel Siesto García, 
hizo que, mediada la década en curso, la obten-
ción de reconocimiento, al más alto nivel y con el 

mayor alcance posible, comenzara a per�larse 
como eje de la estrategia de supervivencia del 
proyecto. Fue así como Puçol se embarcó en la 
empresa de la obtención del reconocimiento 
internacional.

Puçol se sometió por primera vez al escrutinio de 
un jurado internacional cuali�cado en septiem-
bre de 2007. El proyecto se presentó en Pécs 
(Hungría) ante unos cuarenta profesionales del 
patrimonio cultural procedentes de Austria, 
Bélgica, Bielorrusia, Corea del Sur, Egipto, Eslo-
vaquia, España, Estonia, Francia, Hungría, 
República Checa, Rumanía, Rusia y Uzbekistán, 
en el contexto del Taller Internacional de Admi-
nistradores de Gobiernos Locales “Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial y Trabajo en 
Red”, organizado por la Red de Cooperación 
Interurbana para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (Inter-City Cooperation 
Network for Safeguarding the Intangible Cultural 
Heritage, ICCN, actual Inter-City Intangible 
Cultural Cooperation Network).

La conferencia “La salvaguarda cooperativa del 
patrimonio cultural: el Museo Escolar de Puçol 
(Elche, España)” tuvo una extraordinaria acogi-
da por la audiencia, entre la que se contaban 
expertos directamente relacionados con el desa-
rrollo de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, que había sido 
aprobada por la Asamblea General de la 
UNESCO cuatro años antes. Fue especialmente 
emocionante comprobar cómo la obra de la 
escuelita rural ilicitana fue unánimemente reco-
nocida y señalada como ejemplar por las perso-
nalidades que tomaron la palabra en la clausura 
del evento.

El éxito alcanzado en Pécs nos animó a perseve-
rar en la línea de trabajo iniciada. Durante el 
verano de 2008 trabajamos intensamente en la 
preparación de la candidatura del proyecto peda-
gógico al premio Europa Nostra, categoría 4 
(Educación, formación y sensibilización). La 
experiencia, que culminó con la obtención de 
una meritoria mención de honor, constituyó un 
magní�co banco de pruebas para la preparación 
de la candidatura UNESCO, al obligarnos a 
condensar en una extensión de texto muy limita-
da tanto la larga historia del proyecto como las 
múltiples razones que justi�can su singular 
relevancia. De hecho, nos permitió elaborar la 

candidatura UNESCO en un plazo mucho 
menor de tiempo, en febrero de 2009.

Y el resultado es conocido. El proyecto pedagógi-
co de Puçol fue una de las tres actividades de 
salvaguardia del patrimonio inmaterial -solo 
tres- seleccionadas como ejemplares por la 
UNESCO en la primera convocatoria mundial 
de la distinción. Las otras dos iniciativas selec-
cionadas se desarrollan en Indonesia (proyecto 
de recuperación de la tradición textil nacional 
del batik) y el altiplano andino (proyecto multi-
nacional de recuperación de la cultura indígena 
aimara, impulsado por Bolivia, Chile y Perú).

Elche, la Comunitat Valenciana y España pueden 
y deben enorgullecerse de un proyecto que 
refuerza nuestra posición en la vanguardia mun-
dial de la conservación del patrimonio inmate-
rial, donde ya ocupábamos un puesto de honor 
gracias a La Festa. Pero para que podamos seguir 
enorgulleciéndonos de la repercusión interna-
cional de la obra de Puçol, se debe asegurar la 
continuidad del proyecto. Ahora más que nunca, 
Puçol necesita que sus patrocinadores públicos y 
privados refuercen su apoyo, y la incorporación 
de nuevos patronos a la empresa, puesto que su 
recién estrenada dimensión internacional plan-
teará, con certeza, retos que superarán las limita-
das capacidades �nancieras del proyecto.

Pero dicho apoyo debe materializarse sin desvir-
tuar la naturaleza comunitaria y de base del 
proyecto. La clave de su éxito radica en el altruis-
mo, el compromiso y la independencia de sus 
protagonistas, cuyo reconocimiento por la 
comunidad se traduce en la magnitud y la 
calidad de las donaciones que recibe la institu-
ción: un torrente de bienes muebles que ya 
quisieran para sí, por su diversidad e interés, 
muchos museos públicos y privados. Hay que 
decirlo claro: quien pretenda imponer sus condi-
ciones a cambio de su apoyo estará atentando 
contra el espíritu del proyecto y contra las razo-
nes que han fundamentado su reconocimiento 
por la UNESCO. Para Puçol, pues, el reconoci-
miento otorgado por la UNESCO posee un doble 
sentido instrumental: puede ser invocado tanto 
para facilitar la captación de patrocinios como 
para conjurar cualquier intento de apropiación o 
manipulación por agentes externos al proyecto.

No quisiera, con todo, acabar estas breves 

re�exiones sin señalar la utilidad que el recono-
cimiento UNESCO posee también para la comu-
nidad que vio nacer el proyecto. El proyecto de 
Puçol se gestó, entre �nales de los setenta y 
comienzos de los ochenta, como proyecto al 
servicio de una comunidad rural. Los agriculto-
res de Puçol, que recibieron con ilusión la cons-
trucción y entrada en funcionamiento de la 
escuela unitaria, fueron gratamente sorprendi-
dos por un maestro que hacía de su cultura 
objeto de estudio, y que se unía a ellos en su 
lucha por la mejora de las infraestructuras de la 
partida rural. Fernando aplicaba una concepción 
global de integración de la escuela en el medio, y 
su acierto fue premiado con el apoyo absoluto 
del vecindario a la escuela, a cuya mejora contri-
buían los vecinos con su dinero y su trabajo. En 
paralelo y de manera no intencional, se iba con�-
gurando en la escuela una magní�ca colección 
de enseres agrícolas, producto de donaciones de 
los agricultores de la partida rural.

Al poco de iniciarse la década de los ochenta, la 
participación regular de Puçol en la Feria Agrí-
cola, Industrial y Comercial de Elche, mediante 
pequeñas exposiciones temáticas en las que los 
alumnos de la escuela actuaban como guías, 
con�rió mayor notoriedad al proyecto, que, poco 
a poco, publicitado por la prensa ilicitana, exten-
dió su radio al resto del Campo de Elche y a la 
propia ciudad. El sentido comunitario del 
proyecto se fue así ampliando hasta abarcar a la 
totalidad del municipio; y la componente urbana 
ganó a lo largo de los noventa un protagonismo 
tal que aconsejó el cambio, un cambio de deno-
minación. Es por ello que el proyecto pasó a 
conocerse como “Centro de Cultura Tradicional 
– Museo Escolar de Puçol”.

No cabe duda de que el proyecto de Puçol está 
rindiendo en la actualidad grandes dividendos a 
la ciudad de Elche -enormes, en comparación a 
la inversión realizada-. Y si no rinde más, es 
porque todavía no se ha acabado de comprender 
el enorme potencial que el proyecto posee para el 
desarrollo de una economía urbana renovada 
fundamentada en el conocimiento, la cultura y el 
turismo cultural y natural sostenible.

Puçol tiene vocación y capacidades para ser la 
puerta del Campo de Elche; la puerta que facilite 
el disfrute de un paisaje cultural sin par tanto a 
los habitantes de la ciudad como a los visitantes 

foráneos. Y puede serlo en un momento crucial 
para la ciudad, abocada a la reestructuración de 
su economía, y crucial para el Campo, que 
contempla cómo la falta de agua y la crisis gene-
ral del sector abocan a la extinción a la agricultu-
ra. Elche necesita mantener su Campo porque es 
la gran reserva viva de sus valores patrimoniales 
culturales y naturales más atractivos, por su 
autenticidad, su diversidad, su belleza y su escala 
humana. Y Puçol emite señales poderosas en 
torno a las cuales se pueden aglutinar los esfuer-
zos de quienes todavía creen en un futuro agríco-
la para el Campo de Elche, que son muchos y con 
capacidad probada de iniciativa. Desde el pasado 

1 de octubre, el Campo de Elche tiene en Puçol 
un altavoz mediante el cual puede alcanzar una 
audiencia global.

Confío, como muchos, que el reconocimiento 
internacional ayudará a garantizar la continui-
dad del proyecto de Puçol sin que su espíritu se 
desvirtúe. Pero también confío que Puçol sabrá 
aprovechar la oportunidad que el reconocimien-
to UNESCO le brinda para rendir el mayor servi-
cio posible a la comunidad rural que lo vio nacer, 
contribuyendo a la preservación del Campo de 
Elche como un paisaje agrícola privilegiado.
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MIS COMIENZOS EN LA ESCUELA DE PUÇOL

Mª Isabel Siesto García
Profesora

Recordando con cariño mis años pasados en la 
Escuela de Puçol, no puedo dejar de plasmar mis 
primeras impresiones.

Fue en 1980 cuando me destinaron a esta escue-
la. Llegué aquí con la idea de permanecer un 
curso y no pensé que me quedaría tantos años.

El día que vine a localizar la escuela era sábado, 
me sorprendió que estuviera abierta. Fernando, 
-el “Mestre”- solía dar una vuelta los �nes de 
semana para comprobar que todo estuviera en 
orden, y lo sigue haciendo.

Yo, que venía de una ciudad como Salamanca, 
tuve que adaptarme al campo. Me resultó muy 
fácil gracias a la buena acogida de los padres y 
vecinos, el ambiente familiar de la escuela, la 
tranquilidad del lugar, etc.

Los niños de infantil, cuando llegaban el primer 
año, me hablaban en valenciano; como para mí 
era una lengua desconocida entonces, los herma-
nos mayores hacían de intérpretes.

En aquella época, la mayoría de los niños 
acudían a la escuela en bicicleta. Era también el 
medio de transporte utilizado para las excursio-
nes que realizábamos al entorno. Yo tuve que 
aprender a montar en bicicleta, ya que con ante-
rioridad no lo había hecho; y ese año los Reyes 
Magos me trajeron una.

Era costumbre, por parte de los padres, obse-
quiar a los maestros en determinadas fechas con 
productos de su cosecha o animalitos que 
criaban. Recuerdo que en una ocasión me traje-
ron un conejo vivo metido en un saco. Yo debí 

poner tal cara de espanto que a partir de ese 
momento me lo traían ya peladito.

Yo no tenía experiencia de trabajar en una escue-
la unitaria. Mi compañero Fernando me orientó 
sobre cómo trabajaban y me propuso que me 
uniera al proyecto de escuela adaptada al medio, 
que estaban llevando a cabo. La metodología era 
diferente a la que yo conocía, al tener varios 
cursos en la misma aula. Eran muy importantes 
los hábitos y la existencia de responsables en 
cada aspecto de la vida escolar, que facilitaban el 
buen funcionamiento y les preparaban para 
enfrentarse a su vida futura. Mis hijos recuerdan 
con cariño los años que pasaron en esta escuela.

Me llamó la atención que hubiera un museo 
escolar. Todos los niños colaboraban aportando 
piezas de sus abuelos, e iban implicando cada vez 
más, no solo a sus familiares, sino también a sus 
vecinos y gente de la Partida. Ya entonces los 
alumnos limpiaban y reparaban las piezas dona-
das, las catalogaban, colocaban y explicaban 
cuando venían visitas.

Los niños mayores prolongaban la jornada esco-
lar hasta las seis de la tarde, y así tenían la opor-
tunidad de realizar una serie de actividades, 
talleres y trabajos artesanales, que, aunque algu-
nos no estaban propiamente dentro del currícu-
lum escolar, eran muy importantes para comple-
tar su formación.

Elaboraban el periódico escolar donde quedaban 
plasmados trabajos académicos, como el estudio 
de la palmera, la elaboración del vino, del pan; 
así como las anécdotas y noticias de la Escuela y 
la Partida, entre las que tengo que destacar la del 

nacimiento de mi hija Ana, por el detalle tan 
entrañable que tuvieron los niños conmigo. Se 
imprimía con la imprenta Freinet, de elabora-
ción propia (la famosa coca), después llegó la 
multicopista y más tarde la actual fotocopiadora.

En el colegio había también una colección de 
mariposas e insectos. Algunos entendidos en la 
materia visitaban el centro para admirar la colec-
ción de estos niños y poder contemplar si se 
había capturado algún extraño ejemplar. Tam-
bién venían excursiones de escolares de otros 
colegios que querían ver más de cerca los insec-
tos que estudiaban en sus libros de texto. Lo 
completaban con la visita a establos, cuadras y 
granjas del vecindario, donde observaban a los 
animales que muchos nunca habían visto al 
natural.

Un pequeño terreno que había detrás de las aulas 
se convertía cada curso en un huerto escolar, 
donde los niños sembraban y hacían un segui-
miento del proceso de germinación (también en 
tubos de ensayo en el aula), crecimiento y madu-
ración de las plantas, que culminaba con la reco-
gida de los frutos. En época de vacaciones los 
niños se turnaban para regar el jardín y las plan-
tas, que seguían cuidando igual que lo hacían 
durante el curso.

El alcalde pedáneo, el tío Toni Carabino, nos 
visitaba a menudo por si necesitábamos algo y 
no dudaba en hacer las gestiones de su compe-
tencia para mejorar las condiciones del centro. 
Era interesante escucharlo, porque nos daba 
buenos consejos y enseñanzas en cuanto a los 
cultivos y a la vida en el medio rural en general, 
debido a su gran experiencia.

También recibíamos la visita de los abuelos y 
vecinos de la partida, que venían a consultar y a 
pedir consejo a Don Fernando cuando tenían 
dudas, problemas, necesitaban rellenar algún 
impreso...

Y volviendo a la actualidad os diré que este 
proyecto ha seguido y sigue desarrollándose hoy 
en día. Al igual que ha crecido el museo, se han 
ido completando y ampliando otros aspectos que 
lo han enriquecido. Todo esto gracias al trabajo 
de todos los implicados y a la colaboración de 
mucha gente de fuera que a lo largo de los años 
han ofrecido sus esfuerzos en pro del éxito de 
esta obra.

Para terminar, quisiera expresar mi gratitud en 
primer lugar a Fernando y a todos los compañe-
ros, padres y alumnos porque me han tratado 
con amabilidad y cariño.

Ha sido una bonita experiencia en mi vida.



El 1 de octubre de 2009, en el marco de su cuarta 
reunión ordinaria, el Comité para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO reunido en Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes Unidos) seleccionó el Proyecto Pedagógi-
co del Centro de Cultura Tradicional – Museo 
Escolar de Puçol como “proyecto que mejor 
re�eja los principios y los objetivos de la Con-
vención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial”.

La decisión del Comité conlleva la inscripción 
del proyecto en un registro de prácticas ejempla-
res en materia de salvaguardia del patrimonio 
intangible. Y es aquí donde radica la importancia 
de la distinción UNESCO. El Comité concibe el 
registro como un instrumento activo para la 
difusión de buenas prácticas entre la comunidad 
internacional; lo que, en la práctica, supone que 
el proyecto puesto en marcha por Fernando 
García Fontanet hace ya más de cuarenta años va 

a ser difundido a escala planetaria entre las 
personas y las instituciones comprometidas con 
la preservación y la potenciación de las tradicio-
nes.

Conozco el proyecto de Puçol desde que me 
incorporé al servicio público de la Cultura, hace 
ya once años. De hecho, llegué a conocer el 
Museo Escolar Agrícola, cuya primera amplia-
ción todavía reciente, había quedado ya clara-
mente desbordada. Descubrir unas colecciones 
de la magnitud, la diversidad y el valor de las que 
se custodiaban en la escuelita rural me deslum-
bró. Comprobar en primera persona cómo, en 
Puçol, el patrimonio entraba al servicio de la 
vida escolar y de la comunidad, me cautivó. Y 
conocer a las personas que alimentaban con su 
entusiasmo y su compromiso la continuidad del 
proyecto me ganó para la causa.

Por otra parte, yo quedé en deuda de gratitud 
con Puçol prácticamente desde el momento en 
que entré en contacto con el proyecto. El equipo 
de Puçol ha estado siempre dispuesto a colaborar 
en cuantas iniciativas he planteado desde mi 
triple condición de servidor público, investiga-
dor y activista militante en el ámbito del patri-
monio cultural. En especial, Puçol contribuyó de 
manera decisiva a la buena marcha de los expe-
dientes UNESCO del Misteri d’Elx y del Palmeral 
-sobre todo en este último caso- poniendo a 
disposición de los equipos encargados de la 
elaboración de las candidaturas, de los que tuve 
el honor de formar parte, un ingente caudal de 
materiales y conocimientos. Por ello, me ha 
resultado extraordinariamente grato -no saben 
cuánto- poder contribuir al merecidísimo reco-
nocimiento de la signi�cación universal del 
trabajo desarrollado por el grupo humano cohe-
sionado en torno a Fernando García Fontanet y 
su obra.

La obtención de distinciones nunca ha constitui-
do una preocupación de primer orden para el 
equipo de Puçol. La búsqueda del lustre no casa 
con el espíritu de un proyecto altruista y comuni-
tario construido con entusiasmo, generosidad y 
humildad desde la base social. No obstante, la 
incertidumbre creada por la inminente jubila-
ción de Fernando y de una de sus más estrechas 
colaboradoras, la maestra Isabel Siesto García, 
hizo que, mediada la década en curso, la obten-
ción de reconocimiento, al más alto nivel y con el 

mayor alcance posible, comenzara a per�larse 
como eje de la estrategia de supervivencia del 
proyecto. Fue así como Puçol se embarcó en la 
empresa de la obtención del reconocimiento 
internacional.

Puçol se sometió por primera vez al escrutinio de 
un jurado internacional cuali�cado en septiem-
bre de 2007. El proyecto se presentó en Pécs 
(Hungría) ante unos cuarenta profesionales del 
patrimonio cultural procedentes de Austria, 
Bélgica, Bielorrusia, Corea del Sur, Egipto, Eslo-
vaquia, España, Estonia, Francia, Hungría, 
República Checa, Rumanía, Rusia y Uzbekistán, 
en el contexto del Taller Internacional de Admi-
nistradores de Gobiernos Locales “Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial y Trabajo en 
Red”, organizado por la Red de Cooperación 
Interurbana para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (Inter-City Cooperation 
Network for Safeguarding the Intangible Cultural 
Heritage, ICCN, actual Inter-City Intangible 
Cultural Cooperation Network).

La conferencia “La salvaguarda cooperativa del 
patrimonio cultural: el Museo Escolar de Puçol 
(Elche, España)” tuvo una extraordinaria acogi-
da por la audiencia, entre la que se contaban 
expertos directamente relacionados con el desa-
rrollo de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, que había sido 
aprobada por la Asamblea General de la 
UNESCO cuatro años antes. Fue especialmente 
emocionante comprobar cómo la obra de la 
escuelita rural ilicitana fue unánimemente reco-
nocida y señalada como ejemplar por las perso-
nalidades que tomaron la palabra en la clausura 
del evento.

El éxito alcanzado en Pécs nos animó a perseve-
rar en la línea de trabajo iniciada. Durante el 
verano de 2008 trabajamos intensamente en la 
preparación de la candidatura del proyecto peda-
gógico al premio Europa Nostra, categoría 4 
(Educación, formación y sensibilización). La 
experiencia, que culminó con la obtención de 
una meritoria mención de honor, constituyó un 
magní�co banco de pruebas para la preparación 
de la candidatura UNESCO, al obligarnos a 
condensar en una extensión de texto muy limita-
da tanto la larga historia del proyecto como las 
múltiples razones que justi�can su singular 
relevancia. De hecho, nos permitió elaborar la 

candidatura UNESCO en un plazo mucho 
menor de tiempo, en febrero de 2009.

Y el resultado es conocido. El proyecto pedagógi-
co de Puçol fue una de las tres actividades de 
salvaguardia del patrimonio inmaterial -solo 
tres- seleccionadas como ejemplares por la 
UNESCO en la primera convocatoria mundial 
de la distinción. Las otras dos iniciativas selec-
cionadas se desarrollan en Indonesia (proyecto 
de recuperación de la tradición textil nacional 
del batik) y el altiplano andino (proyecto multi-
nacional de recuperación de la cultura indígena 
aimara, impulsado por Bolivia, Chile y Perú).

Elche, la Comunitat Valenciana y España pueden 
y deben enorgullecerse de un proyecto que 
refuerza nuestra posición en la vanguardia mun-
dial de la conservación del patrimonio inmate-
rial, donde ya ocupábamos un puesto de honor 
gracias a La Festa. Pero para que podamos seguir 
enorgulleciéndonos de la repercusión interna-
cional de la obra de Puçol, se debe asegurar la 
continuidad del proyecto. Ahora más que nunca, 
Puçol necesita que sus patrocinadores públicos y 
privados refuercen su apoyo, y la incorporación 
de nuevos patronos a la empresa, puesto que su 
recién estrenada dimensión internacional plan-
teará, con certeza, retos que superarán las limita-
das capacidades �nancieras del proyecto.

Pero dicho apoyo debe materializarse sin desvir-
tuar la naturaleza comunitaria y de base del 
proyecto. La clave de su éxito radica en el altruis-
mo, el compromiso y la independencia de sus 
protagonistas, cuyo reconocimiento por la 
comunidad se traduce en la magnitud y la 
calidad de las donaciones que recibe la institu-
ción: un torrente de bienes muebles que ya 
quisieran para sí, por su diversidad e interés, 
muchos museos públicos y privados. Hay que 
decirlo claro: quien pretenda imponer sus condi-
ciones a cambio de su apoyo estará atentando 
contra el espíritu del proyecto y contra las razo-
nes que han fundamentado su reconocimiento 
por la UNESCO. Para Puçol, pues, el reconoci-
miento otorgado por la UNESCO posee un doble 
sentido instrumental: puede ser invocado tanto 
para facilitar la captación de patrocinios como 
para conjurar cualquier intento de apropiación o 
manipulación por agentes externos al proyecto.

No quisiera, con todo, acabar estas breves 

re�exiones sin señalar la utilidad que el recono-
cimiento UNESCO posee también para la comu-
nidad que vio nacer el proyecto. El proyecto de 
Puçol se gestó, entre �nales de los setenta y 
comienzos de los ochenta, como proyecto al 
servicio de una comunidad rural. Los agriculto-
res de Puçol, que recibieron con ilusión la cons-
trucción y entrada en funcionamiento de la 
escuela unitaria, fueron gratamente sorprendi-
dos por un maestro que hacía de su cultura 
objeto de estudio, y que se unía a ellos en su 
lucha por la mejora de las infraestructuras de la 
partida rural. Fernando aplicaba una concepción 
global de integración de la escuela en el medio, y 
su acierto fue premiado con el apoyo absoluto 
del vecindario a la escuela, a cuya mejora contri-
buían los vecinos con su dinero y su trabajo. En 
paralelo y de manera no intencional, se iba con�-
gurando en la escuela una magní�ca colección 
de enseres agrícolas, producto de donaciones de 
los agricultores de la partida rural.

Al poco de iniciarse la década de los ochenta, la 
participación regular de Puçol en la Feria Agrí-
cola, Industrial y Comercial de Elche, mediante 
pequeñas exposiciones temáticas en las que los 
alumnos de la escuela actuaban como guías, 
con�rió mayor notoriedad al proyecto, que, poco 
a poco, publicitado por la prensa ilicitana, exten-
dió su radio al resto del Campo de Elche y a la 
propia ciudad. El sentido comunitario del 
proyecto se fue así ampliando hasta abarcar a la 
totalidad del municipio; y la componente urbana 
ganó a lo largo de los noventa un protagonismo 
tal que aconsejó el cambio, un cambio de deno-
minación. Es por ello que el proyecto pasó a 
conocerse como “Centro de Cultura Tradicional 
– Museo Escolar de Puçol”.

No cabe duda de que el proyecto de Puçol está 
rindiendo en la actualidad grandes dividendos a 
la ciudad de Elche -enormes, en comparación a 
la inversión realizada-. Y si no rinde más, es 
porque todavía no se ha acabado de comprender 
el enorme potencial que el proyecto posee para el 
desarrollo de una economía urbana renovada 
fundamentada en el conocimiento, la cultura y el 
turismo cultural y natural sostenible.

Puçol tiene vocación y capacidades para ser la 
puerta del Campo de Elche; la puerta que facilite 
el disfrute de un paisaje cultural sin par tanto a 
los habitantes de la ciudad como a los visitantes 

foráneos. Y puede serlo en un momento crucial 
para la ciudad, abocada a la reestructuración de 
su economía, y crucial para el Campo, que 
contempla cómo la falta de agua y la crisis gene-
ral del sector abocan a la extinción a la agricultu-
ra. Elche necesita mantener su Campo porque es 
la gran reserva viva de sus valores patrimoniales 
culturales y naturales más atractivos, por su 
autenticidad, su diversidad, su belleza y su escala 
humana. Y Puçol emite señales poderosas en 
torno a las cuales se pueden aglutinar los esfuer-
zos de quienes todavía creen en un futuro agríco-
la para el Campo de Elche, que son muchos y con 
capacidad probada de iniciativa. Desde el pasado 

1 de octubre, el Campo de Elche tiene en Puçol 
un altavoz mediante el cual puede alcanzar una 
audiencia global.

Confío, como muchos, que el reconocimiento 
internacional ayudará a garantizar la continui-
dad del proyecto de Puçol sin que su espíritu se 
desvirtúe. Pero también confío que Puçol sabrá 
aprovechar la oportunidad que el reconocimien-
to UNESCO le brinda para rendir el mayor servi-
cio posible a la comunidad rural que lo vio nacer, 
contribuyendo a la preservación del Campo de 
Elche como un paisaje agrícola privilegiado.

Recordando con cariño mis años pasados en la 
Escuela de Puçol, no puedo dejar de plasmar mis 
primeras impresiones.

Fue en 1980 cuando me destinaron a esta escue-
la. Llegué aquí con la idea de permanecer un 
curso y no pensé que me quedaría tantos años.

El día que vine a localizar la escuela era sábado, 
me sorprendió que estuviera abierta. Fernando, 
-el “Mestre”- solía dar una vuelta los �nes de 
semana para comprobar que todo estuviera en 
orden, y lo sigue haciendo.

Yo, que venía de una ciudad como Salamanca, 
tuve que adaptarme al campo. Me resultó muy 
fácil gracias a la buena acogida de los padres y 
vecinos, el ambiente familiar de la escuela, la 
tranquilidad del lugar, etc.

Los niños de infantil, cuando llegaban el primer 
año, me hablaban en valenciano; como para mí 
era una lengua desconocida entonces, los herma-
nos mayores hacían de intérpretes.

En aquella época, la mayoría de los niños 
acudían a la escuela en bicicleta. Era también el 
medio de transporte utilizado para las excursio-
nes que realizábamos al entorno. Yo tuve que 
aprender a montar en bicicleta, ya que con ante-
rioridad no lo había hecho; y ese año los Reyes 
Magos me trajeron una.

Era costumbre, por parte de los padres, obse-
quiar a los maestros en determinadas fechas con 
productos de su cosecha o animalitos que 
criaban. Recuerdo que en una ocasión me traje-
ron un conejo vivo metido en un saco. Yo debí 

poner tal cara de espanto que a partir de ese 
momento me lo traían ya peladito.

Yo no tenía experiencia de trabajar en una escue-
la unitaria. Mi compañero Fernando me orientó 
sobre cómo trabajaban y me propuso que me 
uniera al proyecto de escuela adaptada al medio, 
que estaban llevando a cabo. La metodología era 
diferente a la que yo conocía, al tener varios 
cursos en la misma aula. Eran muy importantes 
los hábitos y la existencia de responsables en 
cada aspecto de la vida escolar, que facilitaban el 
buen funcionamiento y les preparaban para 
enfrentarse a su vida futura. Mis hijos recuerdan 
con cariño los años que pasaron en esta escuela.

Me llamó la atención que hubiera un museo 
escolar. Todos los niños colaboraban aportando 
piezas de sus abuelos, e iban implicando cada vez 
más, no solo a sus familiares, sino también a sus 
vecinos y gente de la Partida. Ya entonces los 
alumnos limpiaban y reparaban las piezas dona-
das, las catalogaban, colocaban y explicaban 
cuando venían visitas.

Los niños mayores prolongaban la jornada esco-
lar hasta las seis de la tarde, y así tenían la opor-
tunidad de realizar una serie de actividades, 
talleres y trabajos artesanales, que, aunque algu-
nos no estaban propiamente dentro del currícu-
lum escolar, eran muy importantes para comple-
tar su formación.

Elaboraban el periódico escolar donde quedaban 
plasmados trabajos académicos, como el estudio 
de la palmera, la elaboración del vino, del pan; 
así como las anécdotas y noticias de la Escuela y 
la Partida, entre las que tengo que destacar la del 
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nacimiento de mi hija Ana, por el detalle tan 
entrañable que tuvieron los niños conmigo. Se 
imprimía con la imprenta Freinet, de elabora-
ción propia (la famosa coca), después llegó la 
multicopista y más tarde la actual fotocopiadora.

En el colegio había también una colección de 
mariposas e insectos. Algunos entendidos en la 
materia visitaban el centro para admirar la colec-
ción de estos niños y poder contemplar si se 
había capturado algún extraño ejemplar. Tam-
bién venían excursiones de escolares de otros 
colegios que querían ver más de cerca los insec-
tos que estudiaban en sus libros de texto. Lo 
completaban con la visita a establos, cuadras y 
granjas del vecindario, donde observaban a los 
animales que muchos nunca habían visto al 
natural.

Un pequeño terreno que había detrás de las aulas 
se convertía cada curso en un huerto escolar, 
donde los niños sembraban y hacían un segui-
miento del proceso de germinación (también en 
tubos de ensayo en el aula), crecimiento y madu-
ración de las plantas, que culminaba con la reco-
gida de los frutos. En época de vacaciones los 
niños se turnaban para regar el jardín y las plan-
tas, que seguían cuidando igual que lo hacían 
durante el curso.

El alcalde pedáneo, el tío Toni Carabino, nos 
visitaba a menudo por si necesitábamos algo y 
no dudaba en hacer las gestiones de su compe-
tencia para mejorar las condiciones del centro. 
Era interesante escucharlo, porque nos daba 
buenos consejos y enseñanzas en cuanto a los 
cultivos y a la vida en el medio rural en general, 
debido a su gran experiencia.

También recibíamos la visita de los abuelos y 
vecinos de la partida, que venían a consultar y a 
pedir consejo a Don Fernando cuando tenían 
dudas, problemas, necesitaban rellenar algún 
impreso...

Y volviendo a la actualidad os diré que este 
proyecto ha seguido y sigue desarrollándose hoy 
en día. Al igual que ha crecido el museo, se han 
ido completando y ampliando otros aspectos que 
lo han enriquecido. Todo esto gracias al trabajo 
de todos los implicados y a la colaboración de 
mucha gente de fuera que a lo largo de los años 
han ofrecido sus esfuerzos en pro del éxito de 
esta obra.

Para terminar, quisiera expresar mi gratitud en 
primer lugar a Fernando y a todos los compañe-
ros, padres y alumnos porque me han tratado 
con amabilidad y cariño.

Ha sido una bonita experiencia en mi vida.



El 1 de octubre de 2009, en el marco de su cuarta 
reunión ordinaria, el Comité para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO reunido en Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes Unidos) seleccionó el Proyecto Pedagógi-
co del Centro de Cultura Tradicional – Museo 
Escolar de Puçol como “proyecto que mejor 
re�eja los principios y los objetivos de la Con-
vención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial”.

La decisión del Comité conlleva la inscripción 
del proyecto en un registro de prácticas ejempla-
res en materia de salvaguardia del patrimonio 
intangible. Y es aquí donde radica la importancia 
de la distinción UNESCO. El Comité concibe el 
registro como un instrumento activo para la 
difusión de buenas prácticas entre la comunidad 
internacional; lo que, en la práctica, supone que 
el proyecto puesto en marcha por Fernando 
García Fontanet hace ya más de cuarenta años va 

a ser difundido a escala planetaria entre las 
personas y las instituciones comprometidas con 
la preservación y la potenciación de las tradicio-
nes.

Conozco el proyecto de Puçol desde que me 
incorporé al servicio público de la Cultura, hace 
ya once años. De hecho, llegué a conocer el 
Museo Escolar Agrícola, cuya primera amplia-
ción todavía reciente, había quedado ya clara-
mente desbordada. Descubrir unas colecciones 
de la magnitud, la diversidad y el valor de las que 
se custodiaban en la escuelita rural me deslum-
bró. Comprobar en primera persona cómo, en 
Puçol, el patrimonio entraba al servicio de la 
vida escolar y de la comunidad, me cautivó. Y 
conocer a las personas que alimentaban con su 
entusiasmo y su compromiso la continuidad del 
proyecto me ganó para la causa.

Por otra parte, yo quedé en deuda de gratitud 
con Puçol prácticamente desde el momento en 
que entré en contacto con el proyecto. El equipo 
de Puçol ha estado siempre dispuesto a colaborar 
en cuantas iniciativas he planteado desde mi 
triple condición de servidor público, investiga-
dor y activista militante en el ámbito del patri-
monio cultural. En especial, Puçol contribuyó de 
manera decisiva a la buena marcha de los expe-
dientes UNESCO del Misteri d’Elx y del Palmeral 
-sobre todo en este último caso- poniendo a 
disposición de los equipos encargados de la 
elaboración de las candidaturas, de los que tuve 
el honor de formar parte, un ingente caudal de 
materiales y conocimientos. Por ello, me ha 
resultado extraordinariamente grato -no saben 
cuánto- poder contribuir al merecidísimo reco-
nocimiento de la signi�cación universal del 
trabajo desarrollado por el grupo humano cohe-
sionado en torno a Fernando García Fontanet y 
su obra.

La obtención de distinciones nunca ha constitui-
do una preocupación de primer orden para el 
equipo de Puçol. La búsqueda del lustre no casa 
con el espíritu de un proyecto altruista y comuni-
tario construido con entusiasmo, generosidad y 
humildad desde la base social. No obstante, la 
incertidumbre creada por la inminente jubila-
ción de Fernando y de una de sus más estrechas 
colaboradoras, la maestra Isabel Siesto García, 
hizo que, mediada la década en curso, la obten-
ción de reconocimiento, al más alto nivel y con el 

mayor alcance posible, comenzara a per�larse 
como eje de la estrategia de supervivencia del 
proyecto. Fue así como Puçol se embarcó en la 
empresa de la obtención del reconocimiento 
internacional.

Puçol se sometió por primera vez al escrutinio de 
un jurado internacional cuali�cado en septiem-
bre de 2007. El proyecto se presentó en Pécs 
(Hungría) ante unos cuarenta profesionales del 
patrimonio cultural procedentes de Austria, 
Bélgica, Bielorrusia, Corea del Sur, Egipto, Eslo-
vaquia, España, Estonia, Francia, Hungría, 
República Checa, Rumanía, Rusia y Uzbekistán, 
en el contexto del Taller Internacional de Admi-
nistradores de Gobiernos Locales “Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial y Trabajo en 
Red”, organizado por la Red de Cooperación 
Interurbana para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (Inter-City Cooperation 
Network for Safeguarding the Intangible Cultural 
Heritage, ICCN, actual Inter-City Intangible 
Cultural Cooperation Network).

La conferencia “La salvaguarda cooperativa del 
patrimonio cultural: el Museo Escolar de Puçol 
(Elche, España)” tuvo una extraordinaria acogi-
da por la audiencia, entre la que se contaban 
expertos directamente relacionados con el desa-
rrollo de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, que había sido 
aprobada por la Asamblea General de la 
UNESCO cuatro años antes. Fue especialmente 
emocionante comprobar cómo la obra de la 
escuelita rural ilicitana fue unánimemente reco-
nocida y señalada como ejemplar por las perso-
nalidades que tomaron la palabra en la clausura 
del evento.

El éxito alcanzado en Pécs nos animó a perseve-
rar en la línea de trabajo iniciada. Durante el 
verano de 2008 trabajamos intensamente en la 
preparación de la candidatura del proyecto peda-
gógico al premio Europa Nostra, categoría 4 
(Educación, formación y sensibilización). La 
experiencia, que culminó con la obtención de 
una meritoria mención de honor, constituyó un 
magní�co banco de pruebas para la preparación 
de la candidatura UNESCO, al obligarnos a 
condensar en una extensión de texto muy limita-
da tanto la larga historia del proyecto como las 
múltiples razones que justi�can su singular 
relevancia. De hecho, nos permitió elaborar la 

candidatura UNESCO en un plazo mucho 
menor de tiempo, en febrero de 2009.

Y el resultado es conocido. El proyecto pedagógi-
co de Puçol fue una de las tres actividades de 
salvaguardia del patrimonio inmaterial -solo 
tres- seleccionadas como ejemplares por la 
UNESCO en la primera convocatoria mundial 
de la distinción. Las otras dos iniciativas selec-
cionadas se desarrollan en Indonesia (proyecto 
de recuperación de la tradición textil nacional 
del batik) y el altiplano andino (proyecto multi-
nacional de recuperación de la cultura indígena 
aimara, impulsado por Bolivia, Chile y Perú).

Elche, la Comunitat Valenciana y España pueden 
y deben enorgullecerse de un proyecto que 
refuerza nuestra posición en la vanguardia mun-
dial de la conservación del patrimonio inmate-
rial, donde ya ocupábamos un puesto de honor 
gracias a La Festa. Pero para que podamos seguir 
enorgulleciéndonos de la repercusión interna-
cional de la obra de Puçol, se debe asegurar la 
continuidad del proyecto. Ahora más que nunca, 
Puçol necesita que sus patrocinadores públicos y 
privados refuercen su apoyo, y la incorporación 
de nuevos patronos a la empresa, puesto que su 
recién estrenada dimensión internacional plan-
teará, con certeza, retos que superarán las limita-
das capacidades �nancieras del proyecto.

Pero dicho apoyo debe materializarse sin desvir-
tuar la naturaleza comunitaria y de base del 
proyecto. La clave de su éxito radica en el altruis-
mo, el compromiso y la independencia de sus 
protagonistas, cuyo reconocimiento por la 
comunidad se traduce en la magnitud y la 
calidad de las donaciones que recibe la institu-
ción: un torrente de bienes muebles que ya 
quisieran para sí, por su diversidad e interés, 
muchos museos públicos y privados. Hay que 
decirlo claro: quien pretenda imponer sus condi-
ciones a cambio de su apoyo estará atentando 
contra el espíritu del proyecto y contra las razo-
nes que han fundamentado su reconocimiento 
por la UNESCO. Para Puçol, pues, el reconoci-
miento otorgado por la UNESCO posee un doble 
sentido instrumental: puede ser invocado tanto 
para facilitar la captación de patrocinios como 
para conjurar cualquier intento de apropiación o 
manipulación por agentes externos al proyecto.

No quisiera, con todo, acabar estas breves 

re�exiones sin señalar la utilidad que el recono-
cimiento UNESCO posee también para la comu-
nidad que vio nacer el proyecto. El proyecto de 
Puçol se gestó, entre �nales de los setenta y 
comienzos de los ochenta, como proyecto al 
servicio de una comunidad rural. Los agriculto-
res de Puçol, que recibieron con ilusión la cons-
trucción y entrada en funcionamiento de la 
escuela unitaria, fueron gratamente sorprendi-
dos por un maestro que hacía de su cultura 
objeto de estudio, y que se unía a ellos en su 
lucha por la mejora de las infraestructuras de la 
partida rural. Fernando aplicaba una concepción 
global de integración de la escuela en el medio, y 
su acierto fue premiado con el apoyo absoluto 
del vecindario a la escuela, a cuya mejora contri-
buían los vecinos con su dinero y su trabajo. En 
paralelo y de manera no intencional, se iba con�-
gurando en la escuela una magní�ca colección 
de enseres agrícolas, producto de donaciones de 
los agricultores de la partida rural.

Al poco de iniciarse la década de los ochenta, la 
participación regular de Puçol en la Feria Agrí-
cola, Industrial y Comercial de Elche, mediante 
pequeñas exposiciones temáticas en las que los 
alumnos de la escuela actuaban como guías, 
con�rió mayor notoriedad al proyecto, que, poco 
a poco, publicitado por la prensa ilicitana, exten-
dió su radio al resto del Campo de Elche y a la 
propia ciudad. El sentido comunitario del 
proyecto se fue así ampliando hasta abarcar a la 
totalidad del municipio; y la componente urbana 
ganó a lo largo de los noventa un protagonismo 
tal que aconsejó el cambio, un cambio de deno-
minación. Es por ello que el proyecto pasó a 
conocerse como “Centro de Cultura Tradicional 
– Museo Escolar de Puçol”.

No cabe duda de que el proyecto de Puçol está 
rindiendo en la actualidad grandes dividendos a 
la ciudad de Elche -enormes, en comparación a 
la inversión realizada-. Y si no rinde más, es 
porque todavía no se ha acabado de comprender 
el enorme potencial que el proyecto posee para el 
desarrollo de una economía urbana renovada 
fundamentada en el conocimiento, la cultura y el 
turismo cultural y natural sostenible.

Puçol tiene vocación y capacidades para ser la 
puerta del Campo de Elche; la puerta que facilite 
el disfrute de un paisaje cultural sin par tanto a 
los habitantes de la ciudad como a los visitantes 

foráneos. Y puede serlo en un momento crucial 
para la ciudad, abocada a la reestructuración de 
su economía, y crucial para el Campo, que 
contempla cómo la falta de agua y la crisis gene-
ral del sector abocan a la extinción a la agricultu-
ra. Elche necesita mantener su Campo porque es 
la gran reserva viva de sus valores patrimoniales 
culturales y naturales más atractivos, por su 
autenticidad, su diversidad, su belleza y su escala 
humana. Y Puçol emite señales poderosas en 
torno a las cuales se pueden aglutinar los esfuer-
zos de quienes todavía creen en un futuro agríco-
la para el Campo de Elche, que son muchos y con 
capacidad probada de iniciativa. Desde el pasado 

1 de octubre, el Campo de Elche tiene en Puçol 
un altavoz mediante el cual puede alcanzar una 
audiencia global.

Confío, como muchos, que el reconocimiento 
internacional ayudará a garantizar la continui-
dad del proyecto de Puçol sin que su espíritu se 
desvirtúe. Pero también confío que Puçol sabrá 
aprovechar la oportunidad que el reconocimien-
to UNESCO le brinda para rendir el mayor servi-
cio posible a la comunidad rural que lo vio nacer, 
contribuyendo a la preservación del Campo de 
Elche como un paisaje agrícola privilegiado.

El Setiet

140



El 1 de octubre de 2009, en el marco de su cuarta 
reunión ordinaria, el Comité para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO reunido en Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes Unidos) seleccionó el Proyecto Pedagógi-
co del Centro de Cultura Tradicional – Museo 
Escolar de Puçol como “proyecto que mejor 
re�eja los principios y los objetivos de la Con-
vención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial”.

La decisión del Comité conlleva la inscripción 
del proyecto en un registro de prácticas ejempla-
res en materia de salvaguardia del patrimonio 
intangible. Y es aquí donde radica la importancia 
de la distinción UNESCO. El Comité concibe el 
registro como un instrumento activo para la 
difusión de buenas prácticas entre la comunidad 
internacional; lo que, en la práctica, supone que 
el proyecto puesto en marcha por Fernando 
García Fontanet hace ya más de cuarenta años va 

a ser difundido a escala planetaria entre las 
personas y las instituciones comprometidas con 
la preservación y la potenciación de las tradicio-
nes.

Conozco el proyecto de Puçol desde que me 
incorporé al servicio público de la Cultura, hace 
ya once años. De hecho, llegué a conocer el 
Museo Escolar Agrícola, cuya primera amplia-
ción todavía reciente, había quedado ya clara-
mente desbordada. Descubrir unas colecciones 
de la magnitud, la diversidad y el valor de las que 
se custodiaban en la escuelita rural me deslum-
bró. Comprobar en primera persona cómo, en 
Puçol, el patrimonio entraba al servicio de la 
vida escolar y de la comunidad, me cautivó. Y 
conocer a las personas que alimentaban con su 
entusiasmo y su compromiso la continuidad del 
proyecto me ganó para la causa.

Por otra parte, yo quedé en deuda de gratitud 
con Puçol prácticamente desde el momento en 
que entré en contacto con el proyecto. El equipo 
de Puçol ha estado siempre dispuesto a colaborar 
en cuantas iniciativas he planteado desde mi 
triple condición de servidor público, investiga-
dor y activista militante en el ámbito del patri-
monio cultural. En especial, Puçol contribuyó de 
manera decisiva a la buena marcha de los expe-
dientes UNESCO del Misteri d’Elx y del Palmeral 
-sobre todo en este último caso- poniendo a 
disposición de los equipos encargados de la 
elaboración de las candidaturas, de los que tuve 
el honor de formar parte, un ingente caudal de 
materiales y conocimientos. Por ello, me ha 
resultado extraordinariamente grato -no saben 
cuánto- poder contribuir al merecidísimo reco-
nocimiento de la signi�cación universal del 
trabajo desarrollado por el grupo humano cohe-
sionado en torno a Fernando García Fontanet y 
su obra.

La obtención de distinciones nunca ha constitui-
do una preocupación de primer orden para el 
equipo de Puçol. La búsqueda del lustre no casa 
con el espíritu de un proyecto altruista y comuni-
tario construido con entusiasmo, generosidad y 
humildad desde la base social. No obstante, la 
incertidumbre creada por la inminente jubila-
ción de Fernando y de una de sus más estrechas 
colaboradoras, la maestra Isabel Siesto García, 
hizo que, mediada la década en curso, la obten-
ción de reconocimiento, al más alto nivel y con el 

mayor alcance posible, comenzara a per�larse 
como eje de la estrategia de supervivencia del 
proyecto. Fue así como Puçol se embarcó en la 
empresa de la obtención del reconocimiento 
internacional.

Puçol se sometió por primera vez al escrutinio de 
un jurado internacional cuali�cado en septiem-
bre de 2007. El proyecto se presentó en Pécs 
(Hungría) ante unos cuarenta profesionales del 
patrimonio cultural procedentes de Austria, 
Bélgica, Bielorrusia, Corea del Sur, Egipto, Eslo-
vaquia, España, Estonia, Francia, Hungría, 
República Checa, Rumanía, Rusia y Uzbekistán, 
en el contexto del Taller Internacional de Admi-
nistradores de Gobiernos Locales “Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial y Trabajo en 
Red”, organizado por la Red de Cooperación 
Interurbana para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (Inter-City Cooperation 
Network for Safeguarding the Intangible Cultural 
Heritage, ICCN, actual Inter-City Intangible 
Cultural Cooperation Network).

La conferencia “La salvaguarda cooperativa del 
patrimonio cultural: el Museo Escolar de Puçol 
(Elche, España)” tuvo una extraordinaria acogi-
da por la audiencia, entre la que se contaban 
expertos directamente relacionados con el desa-
rrollo de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, que había sido 
aprobada por la Asamblea General de la 
UNESCO cuatro años antes. Fue especialmente 
emocionante comprobar cómo la obra de la 
escuelita rural ilicitana fue unánimemente reco-
nocida y señalada como ejemplar por las perso-
nalidades que tomaron la palabra en la clausura 
del evento.

El éxito alcanzado en Pécs nos animó a perseve-
rar en la línea de trabajo iniciada. Durante el 
verano de 2008 trabajamos intensamente en la 
preparación de la candidatura del proyecto peda-
gógico al premio Europa Nostra, categoría 4 
(Educación, formación y sensibilización). La 
experiencia, que culminó con la obtención de 
una meritoria mención de honor, constituyó un 
magní�co banco de pruebas para la preparación 
de la candidatura UNESCO, al obligarnos a 
condensar en una extensión de texto muy limita-
da tanto la larga historia del proyecto como las 
múltiples razones que justi�can su singular 
relevancia. De hecho, nos permitió elaborar la 

candidatura UNESCO en un plazo mucho 
menor de tiempo, en febrero de 2009.

Y el resultado es conocido. El proyecto pedagógi-
co de Puçol fue una de las tres actividades de 
salvaguardia del patrimonio inmaterial -solo 
tres- seleccionadas como ejemplares por la 
UNESCO en la primera convocatoria mundial 
de la distinción. Las otras dos iniciativas selec-
cionadas se desarrollan en Indonesia (proyecto 
de recuperación de la tradición textil nacional 
del batik) y el altiplano andino (proyecto multi-
nacional de recuperación de la cultura indígena 
aimara, impulsado por Bolivia, Chile y Perú).

Elche, la Comunitat Valenciana y España pueden 
y deben enorgullecerse de un proyecto que 
refuerza nuestra posición en la vanguardia mun-
dial de la conservación del patrimonio inmate-
rial, donde ya ocupábamos un puesto de honor 
gracias a La Festa. Pero para que podamos seguir 
enorgulleciéndonos de la repercusión interna-
cional de la obra de Puçol, se debe asegurar la 
continuidad del proyecto. Ahora más que nunca, 
Puçol necesita que sus patrocinadores públicos y 
privados refuercen su apoyo, y la incorporación 
de nuevos patronos a la empresa, puesto que su 
recién estrenada dimensión internacional plan-
teará, con certeza, retos que superarán las limita-
das capacidades �nancieras del proyecto.

Pero dicho apoyo debe materializarse sin desvir-
tuar la naturaleza comunitaria y de base del 
proyecto. La clave de su éxito radica en el altruis-
mo, el compromiso y la independencia de sus 
protagonistas, cuyo reconocimiento por la 
comunidad se traduce en la magnitud y la 
calidad de las donaciones que recibe la institu-
ción: un torrente de bienes muebles que ya 
quisieran para sí, por su diversidad e interés, 
muchos museos públicos y privados. Hay que 
decirlo claro: quien pretenda imponer sus condi-
ciones a cambio de su apoyo estará atentando 
contra el espíritu del proyecto y contra las razo-
nes que han fundamentado su reconocimiento 
por la UNESCO. Para Puçol, pues, el reconoci-
miento otorgado por la UNESCO posee un doble 
sentido instrumental: puede ser invocado tanto 
para facilitar la captación de patrocinios como 
para conjurar cualquier intento de apropiación o 
manipulación por agentes externos al proyecto.

No quisiera, con todo, acabar estas breves 

re�exiones sin señalar la utilidad que el recono-
cimiento UNESCO posee también para la comu-
nidad que vio nacer el proyecto. El proyecto de 
Puçol se gestó, entre �nales de los setenta y 
comienzos de los ochenta, como proyecto al 
servicio de una comunidad rural. Los agriculto-
res de Puçol, que recibieron con ilusión la cons-
trucción y entrada en funcionamiento de la 
escuela unitaria, fueron gratamente sorprendi-
dos por un maestro que hacía de su cultura 
objeto de estudio, y que se unía a ellos en su 
lucha por la mejora de las infraestructuras de la 
partida rural. Fernando aplicaba una concepción 
global de integración de la escuela en el medio, y 
su acierto fue premiado con el apoyo absoluto 
del vecindario a la escuela, a cuya mejora contri-
buían los vecinos con su dinero y su trabajo. En 
paralelo y de manera no intencional, se iba con�-
gurando en la escuela una magní�ca colección 
de enseres agrícolas, producto de donaciones de 
los agricultores de la partida rural.

Al poco de iniciarse la década de los ochenta, la 
participación regular de Puçol en la Feria Agrí-
cola, Industrial y Comercial de Elche, mediante 
pequeñas exposiciones temáticas en las que los 
alumnos de la escuela actuaban como guías, 
con�rió mayor notoriedad al proyecto, que, poco 
a poco, publicitado por la prensa ilicitana, exten-
dió su radio al resto del Campo de Elche y a la 
propia ciudad. El sentido comunitario del 
proyecto se fue así ampliando hasta abarcar a la 
totalidad del municipio; y la componente urbana 
ganó a lo largo de los noventa un protagonismo 
tal que aconsejó el cambio, un cambio de deno-
minación. Es por ello que el proyecto pasó a 
conocerse como “Centro de Cultura Tradicional 
– Museo Escolar de Puçol”.

No cabe duda de que el proyecto de Puçol está 
rindiendo en la actualidad grandes dividendos a 
la ciudad de Elche -enormes, en comparación a 
la inversión realizada-. Y si no rinde más, es 
porque todavía no se ha acabado de comprender 
el enorme potencial que el proyecto posee para el 
desarrollo de una economía urbana renovada 
fundamentada en el conocimiento, la cultura y el 
turismo cultural y natural sostenible.

Puçol tiene vocación y capacidades para ser la 
puerta del Campo de Elche; la puerta que facilite 
el disfrute de un paisaje cultural sin par tanto a 
los habitantes de la ciudad como a los visitantes 

foráneos. Y puede serlo en un momento crucial 
para la ciudad, abocada a la reestructuración de 
su economía, y crucial para el Campo, que 
contempla cómo la falta de agua y la crisis gene-
ral del sector abocan a la extinción a la agricultu-
ra. Elche necesita mantener su Campo porque es 
la gran reserva viva de sus valores patrimoniales 
culturales y naturales más atractivos, por su 
autenticidad, su diversidad, su belleza y su escala 
humana. Y Puçol emite señales poderosas en 
torno a las cuales se pueden aglutinar los esfuer-
zos de quienes todavía creen en un futuro agríco-
la para el Campo de Elche, que son muchos y con 
capacidad probada de iniciativa. Desde el pasado 

1 de octubre, el Campo de Elche tiene en Puçol 
un altavoz mediante el cual puede alcanzar una 
audiencia global.

Confío, como muchos, que el reconocimiento 
internacional ayudará a garantizar la continui-
dad del proyecto de Puçol sin que su espíritu se 
desvirtúe. Pero también confío que Puçol sabrá 
aprovechar la oportunidad que el reconocimien-
to UNESCO le brinda para rendir el mayor servi-
cio posible a la comunidad rural que lo vio nacer, 
contribuyendo a la preservación del Campo de 
Elche como un paisaje agrícola privilegiado.
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EL SECRETO (PEDAGÓGICO) DE PUÇOL

Isabel Picó Ledesma

"Caminante no hay camino, se hace camino al 
andar...” El poeta nos hace recapacitar, asumir 
que cada día tenemos un camino por recorrer y 
que todo es nuevo, para caminar y compartir.

El trabajo de un maestro no está solo en andar su 
camino, sino en la gran responsabilidad de 
tomar a sus alumnos de la mano y enseñarles, 
ayudarles a comenzar el suyo propio desde el 
respeto, la honradez y tantos otros valores que a 
lo largo de esa senda fructífera que es la escuela 
les iremos inculcando para que, viviendo sus 
propias vidas, andando sus propios caminos, 
sepan poner en práctica lo aprendido.

Los maestros trabajamos sembrando y al cabo de 
los años es cuando comprobamos que aquella 
pequeña semilla germina y se convierte en un 
hermoso proyecto de vida que, entre todos, 
cuidaremos para que siga creciendo sano y 
fuerte.

En Puçol tenemos grandes ejemplos de esa entre-
ga, de esas andaduras. A todos y a cuantos cada 
día caminan junto a sus alumnos decirles 
"ánimo, adelante"... Y gracias por ayudar a 
conseguir una sociedad más justa y respetuosa.

El Proyecto Educativo en el que estamos inmer-
sos ha formado parte de la vida de muchos niños, 
ha llenado auditorios de distintos países y se ha 
dado a conocer llegando incluso a ser referencia 
educativa para conocedores y estudiosos de la 
materia.

El objetivo principal del Proyecto Educativo es 
educar a niños y niñas como ciudadanos ejem-
plares. Personas que sepan comportarse, se 

respeten y transmitan valores allá donde vayan. 
Niños y niñas, hombres y mujeres del mañana, 
creciendo en armonía, sin perder de vista nues-
tro entorno, porque si lo respetamos, si conse-
guimos que aprendan a valorarlo y cuidarlo, 
estaremos entre todos preparando un futuro 
mejor. 

Y nuestros alumnos tienen la gran ventaja de 
encontrarse en este entorno tan privilegiado del 
campo de Elche que es Puçol, donde les enseña-
mos el valor de las tradiciones con nuestros talle-
res y el valor de nuestra historia con el Museo 
para que, conociéndolos, caminen hacia el 
futuro sabiendo cuáles son sus raíces.

Pero la pregunta que todo pedagogo realiza al 
visitar nuestro Proyecto Educativo es cómo en 
un aula unitaria, donde hay juntos hasta cuatro 
niveles distintos, somos capaces de enseñar a 
nuestros alumnos hasta el punto de situarnos en 
cabeza de la Comunidad Valenciana en materia 
de rendimiento académico.

Este secreto (a voces) es conocido por cualquiera 
que haya pasado por Puçol:  nuestro Proyecto 
Educativo está basado en la cooperación, ya que 
todos juntos; docentes, alumnado, familiares, 
vecinos, colaboradores…  formamos una “comu-
nidad” en la cual los maestros o maestras no son 
los únicos transmisores de conocimiento. Son 
los mayores, desde la experiencia y la sabiduría 
de los años, quienes facilitan a los más pequeños 
todas esas vivencias que pasarán a formar parte 
de los pequeños. Y son los niños los transmisores 
del conocimiento adquirido, de las tradiciones 
de Elche, con la familia, cuando conviven con 
otros niños, cuando salen de nuestro centro…
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En cada rincón de Puçol existe en todo momento 
una enseñanza personalizada, ya que cada 
docente se adecúa a las características individua-
les de cada niño. Ajusta no sólo la materia sino 
también la orienta de una manera distinta en 
función de a quién va dirigida. Para ello dotamos 
a nuestro alumnado de la autonomía su�ciente 
para que puedan buscar la información y llegar 
al conocimiento, proporcionándoles estrategias 

que facilitarán su aprendizaje permanente.

En de�nitiva, en nuestro Centro los alumnos 
aprenden a crecer, a respetarse ellos mismos y 
entre sí, a trabajar por el futuro y a convivir con 
el medio y entendiendo que lo que siembren es lo 
que recogerán… Y cada día, cada jornada, 
juntos, “hacemos camino al andar”.



El 1 de octubre de 2009, en el marco de su cuarta 
reunión ordinaria, el Comité para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO reunido en Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes Unidos) seleccionó el Proyecto Pedagógi-
co del Centro de Cultura Tradicional – Museo 
Escolar de Puçol como “proyecto que mejor 
re�eja los principios y los objetivos de la Con-
vención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial”.

La decisión del Comité conlleva la inscripción 
del proyecto en un registro de prácticas ejempla-
res en materia de salvaguardia del patrimonio 
intangible. Y es aquí donde radica la importancia 
de la distinción UNESCO. El Comité concibe el 
registro como un instrumento activo para la 
difusión de buenas prácticas entre la comunidad 
internacional; lo que, en la práctica, supone que 
el proyecto puesto en marcha por Fernando 
García Fontanet hace ya más de cuarenta años va 

a ser difundido a escala planetaria entre las 
personas y las instituciones comprometidas con 
la preservación y la potenciación de las tradicio-
nes.

Conozco el proyecto de Puçol desde que me 
incorporé al servicio público de la Cultura, hace 
ya once años. De hecho, llegué a conocer el 
Museo Escolar Agrícola, cuya primera amplia-
ción todavía reciente, había quedado ya clara-
mente desbordada. Descubrir unas colecciones 
de la magnitud, la diversidad y el valor de las que 
se custodiaban en la escuelita rural me deslum-
bró. Comprobar en primera persona cómo, en 
Puçol, el patrimonio entraba al servicio de la 
vida escolar y de la comunidad, me cautivó. Y 
conocer a las personas que alimentaban con su 
entusiasmo y su compromiso la continuidad del 
proyecto me ganó para la causa.

Por otra parte, yo quedé en deuda de gratitud 
con Puçol prácticamente desde el momento en 
que entré en contacto con el proyecto. El equipo 
de Puçol ha estado siempre dispuesto a colaborar 
en cuantas iniciativas he planteado desde mi 
triple condición de servidor público, investiga-
dor y activista militante en el ámbito del patri-
monio cultural. En especial, Puçol contribuyó de 
manera decisiva a la buena marcha de los expe-
dientes UNESCO del Misteri d’Elx y del Palmeral 
-sobre todo en este último caso- poniendo a 
disposición de los equipos encargados de la 
elaboración de las candidaturas, de los que tuve 
el honor de formar parte, un ingente caudal de 
materiales y conocimientos. Por ello, me ha 
resultado extraordinariamente grato -no saben 
cuánto- poder contribuir al merecidísimo reco-
nocimiento de la signi�cación universal del 
trabajo desarrollado por el grupo humano cohe-
sionado en torno a Fernando García Fontanet y 
su obra.

La obtención de distinciones nunca ha constitui-
do una preocupación de primer orden para el 
equipo de Puçol. La búsqueda del lustre no casa 
con el espíritu de un proyecto altruista y comuni-
tario construido con entusiasmo, generosidad y 
humildad desde la base social. No obstante, la 
incertidumbre creada por la inminente jubila-
ción de Fernando y de una de sus más estrechas 
colaboradoras, la maestra Isabel Siesto García, 
hizo que, mediada la década en curso, la obten-
ción de reconocimiento, al más alto nivel y con el 

mayor alcance posible, comenzara a per�larse 
como eje de la estrategia de supervivencia del 
proyecto. Fue así como Puçol se embarcó en la 
empresa de la obtención del reconocimiento 
internacional.

Puçol se sometió por primera vez al escrutinio de 
un jurado internacional cuali�cado en septiem-
bre de 2007. El proyecto se presentó en Pécs 
(Hungría) ante unos cuarenta profesionales del 
patrimonio cultural procedentes de Austria, 
Bélgica, Bielorrusia, Corea del Sur, Egipto, Eslo-
vaquia, España, Estonia, Francia, Hungría, 
República Checa, Rumanía, Rusia y Uzbekistán, 
en el contexto del Taller Internacional de Admi-
nistradores de Gobiernos Locales “Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial y Trabajo en 
Red”, organizado por la Red de Cooperación 
Interurbana para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (Inter-City Cooperation 
Network for Safeguarding the Intangible Cultural 
Heritage, ICCN, actual Inter-City Intangible 
Cultural Cooperation Network).

La conferencia “La salvaguarda cooperativa del 
patrimonio cultural: el Museo Escolar de Puçol 
(Elche, España)” tuvo una extraordinaria acogi-
da por la audiencia, entre la que se contaban 
expertos directamente relacionados con el desa-
rrollo de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, que había sido 
aprobada por la Asamblea General de la 
UNESCO cuatro años antes. Fue especialmente 
emocionante comprobar cómo la obra de la 
escuelita rural ilicitana fue unánimemente reco-
nocida y señalada como ejemplar por las perso-
nalidades que tomaron la palabra en la clausura 
del evento.

El éxito alcanzado en Pécs nos animó a perseve-
rar en la línea de trabajo iniciada. Durante el 
verano de 2008 trabajamos intensamente en la 
preparación de la candidatura del proyecto peda-
gógico al premio Europa Nostra, categoría 4 
(Educación, formación y sensibilización). La 
experiencia, que culminó con la obtención de 
una meritoria mención de honor, constituyó un 
magní�co banco de pruebas para la preparación 
de la candidatura UNESCO, al obligarnos a 
condensar en una extensión de texto muy limita-
da tanto la larga historia del proyecto como las 
múltiples razones que justi�can su singular 
relevancia. De hecho, nos permitió elaborar la 

candidatura UNESCO en un plazo mucho 
menor de tiempo, en febrero de 2009.

Y el resultado es conocido. El proyecto pedagógi-
co de Puçol fue una de las tres actividades de 
salvaguardia del patrimonio inmaterial -solo 
tres- seleccionadas como ejemplares por la 
UNESCO en la primera convocatoria mundial 
de la distinción. Las otras dos iniciativas selec-
cionadas se desarrollan en Indonesia (proyecto 
de recuperación de la tradición textil nacional 
del batik) y el altiplano andino (proyecto multi-
nacional de recuperación de la cultura indígena 
aimara, impulsado por Bolivia, Chile y Perú).

Elche, la Comunitat Valenciana y España pueden 
y deben enorgullecerse de un proyecto que 
refuerza nuestra posición en la vanguardia mun-
dial de la conservación del patrimonio inmate-
rial, donde ya ocupábamos un puesto de honor 
gracias a La Festa. Pero para que podamos seguir 
enorgulleciéndonos de la repercusión interna-
cional de la obra de Puçol, se debe asegurar la 
continuidad del proyecto. Ahora más que nunca, 
Puçol necesita que sus patrocinadores públicos y 
privados refuercen su apoyo, y la incorporación 
de nuevos patronos a la empresa, puesto que su 
recién estrenada dimensión internacional plan-
teará, con certeza, retos que superarán las limita-
das capacidades �nancieras del proyecto.

Pero dicho apoyo debe materializarse sin desvir-
tuar la naturaleza comunitaria y de base del 
proyecto. La clave de su éxito radica en el altruis-
mo, el compromiso y la independencia de sus 
protagonistas, cuyo reconocimiento por la 
comunidad se traduce en la magnitud y la 
calidad de las donaciones que recibe la institu-
ción: un torrente de bienes muebles que ya 
quisieran para sí, por su diversidad e interés, 
muchos museos públicos y privados. Hay que 
decirlo claro: quien pretenda imponer sus condi-
ciones a cambio de su apoyo estará atentando 
contra el espíritu del proyecto y contra las razo-
nes que han fundamentado su reconocimiento 
por la UNESCO. Para Puçol, pues, el reconoci-
miento otorgado por la UNESCO posee un doble 
sentido instrumental: puede ser invocado tanto 
para facilitar la captación de patrocinios como 
para conjurar cualquier intento de apropiación o 
manipulación por agentes externos al proyecto.

No quisiera, con todo, acabar estas breves 

re�exiones sin señalar la utilidad que el recono-
cimiento UNESCO posee también para la comu-
nidad que vio nacer el proyecto. El proyecto de 
Puçol se gestó, entre �nales de los setenta y 
comienzos de los ochenta, como proyecto al 
servicio de una comunidad rural. Los agriculto-
res de Puçol, que recibieron con ilusión la cons-
trucción y entrada en funcionamiento de la 
escuela unitaria, fueron gratamente sorprendi-
dos por un maestro que hacía de su cultura 
objeto de estudio, y que se unía a ellos en su 
lucha por la mejora de las infraestructuras de la 
partida rural. Fernando aplicaba una concepción 
global de integración de la escuela en el medio, y 
su acierto fue premiado con el apoyo absoluto 
del vecindario a la escuela, a cuya mejora contri-
buían los vecinos con su dinero y su trabajo. En 
paralelo y de manera no intencional, se iba con�-
gurando en la escuela una magní�ca colección 
de enseres agrícolas, producto de donaciones de 
los agricultores de la partida rural.

Al poco de iniciarse la década de los ochenta, la 
participación regular de Puçol en la Feria Agrí-
cola, Industrial y Comercial de Elche, mediante 
pequeñas exposiciones temáticas en las que los 
alumnos de la escuela actuaban como guías, 
con�rió mayor notoriedad al proyecto, que, poco 
a poco, publicitado por la prensa ilicitana, exten-
dió su radio al resto del Campo de Elche y a la 
propia ciudad. El sentido comunitario del 
proyecto se fue así ampliando hasta abarcar a la 
totalidad del municipio; y la componente urbana 
ganó a lo largo de los noventa un protagonismo 
tal que aconsejó el cambio, un cambio de deno-
minación. Es por ello que el proyecto pasó a 
conocerse como “Centro de Cultura Tradicional 
– Museo Escolar de Puçol”.

No cabe duda de que el proyecto de Puçol está 
rindiendo en la actualidad grandes dividendos a 
la ciudad de Elche -enormes, en comparación a 
la inversión realizada-. Y si no rinde más, es 
porque todavía no se ha acabado de comprender 
el enorme potencial que el proyecto posee para el 
desarrollo de una economía urbana renovada 
fundamentada en el conocimiento, la cultura y el 
turismo cultural y natural sostenible.

Puçol tiene vocación y capacidades para ser la 
puerta del Campo de Elche; la puerta que facilite 
el disfrute de un paisaje cultural sin par tanto a 
los habitantes de la ciudad como a los visitantes 

foráneos. Y puede serlo en un momento crucial 
para la ciudad, abocada a la reestructuración de 
su economía, y crucial para el Campo, que 
contempla cómo la falta de agua y la crisis gene-
ral del sector abocan a la extinción a la agricultu-
ra. Elche necesita mantener su Campo porque es 
la gran reserva viva de sus valores patrimoniales 
culturales y naturales más atractivos, por su 
autenticidad, su diversidad, su belleza y su escala 
humana. Y Puçol emite señales poderosas en 
torno a las cuales se pueden aglutinar los esfuer-
zos de quienes todavía creen en un futuro agríco-
la para el Campo de Elche, que son muchos y con 
capacidad probada de iniciativa. Desde el pasado 

1 de octubre, el Campo de Elche tiene en Puçol 
un altavoz mediante el cual puede alcanzar una 
audiencia global.

Confío, como muchos, que el reconocimiento 
internacional ayudará a garantizar la continui-
dad del proyecto de Puçol sin que su espíritu se 
desvirtúe. Pero también confío que Puçol sabrá 
aprovechar la oportunidad que el reconocimien-
to UNESCO le brinda para rendir el mayor servi-
cio posible a la comunidad rural que lo vio nacer, 
contribuyendo a la preservación del Campo de 
Elche como un paisaje agrícola privilegiado.

"Caminante no hay camino, se hace camino al 
andar...” El poeta nos hace recapacitar, asumir 
que cada día tenemos un camino por recorrer y 
que todo es nuevo, para caminar y compartir.

El trabajo de un maestro no está solo en andar su 
camino, sino en la gran responsabilidad de 
tomar a sus alumnos de la mano y enseñarles, 
ayudarles a comenzar el suyo propio desde el 
respeto, la honradez y tantos otros valores que a 
lo largo de esa senda fructífera que es la escuela 
les iremos inculcando para que, viviendo sus 
propias vidas, andando sus propios caminos, 
sepan poner en práctica lo aprendido.

Los maestros trabajamos sembrando y al cabo de 
los años es cuando comprobamos que aquella 
pequeña semilla germina y se convierte en un 
hermoso proyecto de vida que, entre todos, 
cuidaremos para que siga creciendo sano y 
fuerte.

En Puçol tenemos grandes ejemplos de esa entre-
ga, de esas andaduras. A todos y a cuantos cada 
día caminan junto a sus alumnos decirles 
"ánimo, adelante"... Y gracias por ayudar a 
conseguir una sociedad más justa y respetuosa.

El Proyecto Educativo en el que estamos inmer-
sos ha formado parte de la vida de muchos niños, 
ha llenado auditorios de distintos países y se ha 
dado a conocer llegando incluso a ser referencia 
educativa para conocedores y estudiosos de la 
materia.

El objetivo principal del Proyecto Educativo es 
educar a niños y niñas como ciudadanos ejem-
plares. Personas que sepan comportarse, se 

respeten y transmitan valores allá donde vayan. 
Niños y niñas, hombres y mujeres del mañana, 
creciendo en armonía, sin perder de vista nues-
tro entorno, porque si lo respetamos, si conse-
guimos que aprendan a valorarlo y cuidarlo, 
estaremos entre todos preparando un futuro 
mejor. 

Y nuestros alumnos tienen la gran ventaja de 
encontrarse en este entorno tan privilegiado del 
campo de Elche que es Puçol, donde les enseña-
mos el valor de las tradiciones con nuestros talle-
res y el valor de nuestra historia con el Museo 
para que, conociéndolos, caminen hacia el 
futuro sabiendo cuáles son sus raíces.

Pero la pregunta que todo pedagogo realiza al 
visitar nuestro Proyecto Educativo es cómo en 
un aula unitaria, donde hay juntos hasta cuatro 
niveles distintos, somos capaces de enseñar a 
nuestros alumnos hasta el punto de situarnos en 
cabeza de la Comunidad Valenciana en materia 
de rendimiento académico.

Este secreto (a voces) es conocido por cualquiera 
que haya pasado por Puçol:  nuestro Proyecto 
Educativo está basado en la cooperación, ya que 
todos juntos; docentes, alumnado, familiares, 
vecinos, colaboradores…  formamos una “comu-
nidad” en la cual los maestros o maestras no son 
los únicos transmisores de conocimiento. Son 
los mayores, desde la experiencia y la sabiduría 
de los años, quienes facilitan a los más pequeños 
todas esas vivencias que pasarán a formar parte 
de los pequeños. Y son los niños los transmisores 
del conocimiento adquirido, de las tradiciones 
de Elche, con la familia, cuando conviven con 
otros niños, cuando salen de nuestro centro…
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En cada rincón de Puçol existe en todo momento 
una enseñanza personalizada, ya que cada 
docente se adecúa a las características individua-
les de cada niño. Ajusta no sólo la materia sino 
también la orienta de una manera distinta en 
función de a quién va dirigida. Para ello dotamos 
a nuestro alumnado de la autonomía su�ciente 
para que puedan buscar la información y llegar 
al conocimiento, proporcionándoles estrategias 

que facilitarán su aprendizaje permanente.

En de�nitiva, en nuestro Centro los alumnos 
aprenden a crecer, a respetarse ellos mismos y 
entre sí, a trabajar por el futuro y a convivir con 
el medio y entendiendo que lo que siembren es lo 
que recogerán… Y cada día, cada jornada, 
juntos, “hacemos camino al andar”.



EL GANADO DE CABRAS, EL PASTOR Y EL ZAGAL 

Paco el ‘Miñanero’
Colaborador

Uno de nuestros más queridos colaboradores, 
Paco ‘el Miñanero’, falleció recientemente. Fue 
pastor en su niñez y, como muchos otros, pasó la 
mayoría de su vida dedicado a la industria del 
calzado. Sin embargo, conservaba grandes cono-
cimientos del medio rural que no dudó en com-
partir con los integrantes de nuestro proyecto, 
tanto niños como adultos. Una muestra de ello es 
este curioso escrito que recuperamos a modo de 
homenaje, en el que describe todo un anecdota-
rio alrededor del ganado cabrío.

El pastor es la persona mayor que era el responsa-
ble de este ganado, el zagal era la persona dedica-
da a guardar el ganado por donde estaba sembra-
do o en las acequias o en los sitios donde no se 
podía entrar, y ayudarle al pastor a todas las 
faenas del ganado, tanto a ordeñar como a ama-
mantar los cabritos. 

Las cabras son animales muy cariñosos, siempre 
atentas a los mandos del pastor. Este las tiene a 
todas bautizadas con nombres como Estrella, 
Clara, el Rispet, la Calsuda, Toñi, Pepa y así que si 
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llevaba cien cabras todas tenían su nombre, y 
cuando llamaba a una por su nombre atendía 
rápidamente al pastor. Las cabras duermen en el 
corral todas por familias, se puede decir que duer-
men abuelas, hijas, nietas y biznietas todas juntas, 
veréis cuando entréis en un corral cómo las cabras 
están acostadas por grupos.

Las cabras reciben el nombre según la edad: 
primero cabritos, segundo chotas y tercero cabras.

Las cabras están clasi�cadas en el corral, primero 
los cabritos que el zagal o pastor tienen que ama-
mantar por sus madres o cabras destinadas a esto. 
Las cabras que ya no hacen leche y están a la 
espera de sus nuevas crías se guardan siempre 
aparte de las lecheras, porque a estas se les da un 
pienso para la producción de la leche y para que 
en el ordeño no les molesten aquellas que no 
tienen leche.

La leche está clasi�cada en dos tipos: leche y calos-
tros.

Los calostros es la leche de los tres o cuatro prime-
ros días de criar. No sirve para la venta, pero sí 
para el consumo humano, porque los calostros, si 
los juntas con leche, esta fermenta y se cuaja, pero 
para el amamante de los cabritos es mejor que la 
leche de más tiempo. 

La leche se vendía por las calles o en puestos ya 
destinados a esta venta, también se salía por las 
calles con las cabras para que las mujeres salieran 
a comprar leche. Se vendía por litros, medios litros 
y cuartos de litros. La leche sobrante de la venta se 
hacía queso, porque el queso no era rentable y se 
dejaba como último recurso antes que tirar la 
leche.

El queso se hace con leche y cuajo, este cuajo se 
hace del vientre del cabrito, antes debía mamar 
toda la leche y si era calostros mucho mejor, este 
vientre de cabrito ya muerto se le extraía y se 
dejaba secar, que es el que servía para cuajar la 
leche. También había cuajo que se vendía en 
farmacias, pero no era tan bueno como el cuajo 
natural de los cabritos.

En un recipiente con leche se le añade el cuajo y se 
espera un tiempo aproximado a una hora, cuando 
esta leche se ha cuajado se pone al fuego y cuando 
está tibia se cuela para sacar el líquido sobrante, 
que es el suero, y lo que queda se mete en un table-
ro especial para el queso y se sostiene en una pleita 
para formar el queso, apretándose con las manos 
para que suelte todo el suero que le queda. Ya está 
listo, para conservarlo se mete en agua y sal o en 
aceite.

Hay cabras que se maman su propia leche, el 
pastor le coloca al cuello un collar especial para 
que la cabra no pueda torcer el cuello y así no 
pueda mamarse. También existe otro sistema que 
es colocarle una bolsa cubriendo las ubres.

A los cabritos, que ya son adultos y salen en el 
ganado, para que no mamen se les coloca un 
fernet, que es un palo que atraviesa la boca del 
cabrito con unos hilos que se anudan a la punta de 
este palo, se cruzan por encima de la frente y se 
atan alrededor de la cabeza.

Los machos cabríos en tiempo que no quieras que 
cojan a las cabras, se tapan con un margual, o sea 
con cofín de 35 centímetros destinado a esto. Se les 
coloca bajo la barriga con una cuerda por encima 
del lomo, y otra que parte de la delantera y va 
atada al cuello para que este cofín no se vaya para 
atrás. Este periodo de tiempo se dice ‘macho 
tapado’ y cuando no lleva el margual se dice 
macho descubierto.

Hay algunas cabras que hacían gran servicio a la 
familia, tanto en ganados como cabras casolanas, 

que eran aquellas que tenían atadas cerca de la 
puerta en casi todas las casas del campo. Estas 
cabras daban de mamar a niños pequeños y 
cuando los sentían llorar se ponían inquietas, y si 
las soltabas se venían a buscar al crío, posándose 
ellas mismas de forma que el niño pudiera mamar. 

El corral debe limpiarse siempre que sea posible en 
el menguante de la luna, y desinfectarlo con Zotal 
para que el ganado esté siempre limpio. También 
el pastor de vez en cuando repasa las cabras y, si 
tienen piojos u otras plagas no conocidas, avisan 
al veterinario, porque las cabras tienen que estar 
limpias por su propia higiene.

Cabras hay de muchas razas, pero siempre de dos 
clases: mochas y cornudas. Las mochas son aque-
llas que ya nacieron sin cuernos, las cornudas 
cuando tienen diez o doce días ya se conoce si 
tienen cuernos. A los cabritos que se quieren guar-
dar para lecheras se les cortan los cuernos, esto es 
una labor del mismo pastor. Los pastores pre�eren 
las cabras sin cuernos porque son peligrosos para 
los mismos animales, que se pueden dañar en el 
corral por engancharse en las forrajeras.

Las forrajeras son unos pesebres que sirven para 
ponerles el forraje en la parte superior entre un 
enrejado, y la parte inferior, o sea en la parte baja, 
sirve para el forraje que cae o para el pienso que se 
les echa por las noches. El ganado sale a pastar por 
el día. Las cabras son animales de remuga, o sea, 
por el día pastan y tragan la comida, y por la 
noche la remugan y clasi�can si hay algún hueso, 
como de oliva.

El pastor está obligado a llevar la relación del 
ganado, esto es, la documentación con el número 
aproximado de las cabezas que lleva y las licencias 
de cada propietario que le arrienda las hierbas de 
sus �ncas, estas licencias se tienen que renovar en 
la hermandad de labradores y ganaderos todos los 
años, así como los permisos si tienen que pastar el 
monte, esta relación es obligatoria llevarla junto al 
ganado para que los guardias no te puedan 
multar. El ganado tiene que circular por vereda, 
saliendo solo si es el camino de llegada al corral, el 
pastor va a la cabeza y el zagal en la cola, y si es de 
noche llevan unas luces que en la parte de delante 
son blancas y en la de detrás son rojas, para 
llamar la atención de los viandantes que algo 
circula por el camino.

Las cabras solo tienen dientes en la parte baja de 
la boca o sea en la mandíbula baja, y muelas en 
las dos partes baja y alta, los dientes son de leche o 
ya cambiados, que en tiempo de tres años 
cambian.

Las cabras suelen vivir unos veinte o veinticinco 
años, hay algunas que llegan hasta los treinta, 
pero esto es algo escaso. A las cabras les gusta 

llevar collares con campanillas, cuando llegas al 
ganado con un collar de campanillas en la mano, 
ellas se acercan por ver si se lo colocas.

Hay cabras que son muy lecheras y se ordeñan dos 
veces al día, por la mañana y por la noche. Hay 
algunas de ellas que se les ordeña hasta cuatro 
litros de leche, pero esto es escaso, aunque las hay. 

A las cabras las puedes enseñar a muchas cosas, 
como llamarlas y al acercarse al pastor arrodillar-
se, y también a bailar, que en algunos circos las 
habréis visto.

En algunos pueblos tenían cabras en muchas casas 
y por la mañana las llevaban a un punto de parti-
da a donde había un pastor que las cogía y se las 
llevaba a pasturar todo el día. Por la tarde, 
cuando volvía al punto donde las había cogido por 
la mañana, había gente esperando a sus cabras, 
pero había muchas que ellas mismas sabían volver 
a sus casas. 

En aquellos tiempos los relojes eran escasos y las 
mamás para hacer levantar a los críos les decían 
“levántate que ya han pasado las cabras”.

Los machos cabríos que se guardan para padres 
siempre se dejan de los nacidos en el otoño, porque 
se dice que los que se guardan nacidos en primave-
ra suelen tener el vicio de mamar la leche de las 
cabras. Cuando los machos tienen diez meses ya 
sirven para padres, las cabras desde que las coge el 
macho tardan unos 150 días, o sea, unos cinco 
meses, en tener nuevas crías. 



Uno de nuestros más queridos colaboradores, 
Paco ‘el Miñanero’, falleció recientemente. Fue 
pastor en su niñez y, como muchos otros, pasó la 
mayoría de su vida dedicado a la industria del 
calzado. Sin embargo, conservaba grandes cono-
cimientos del medio rural que no dudó en com-
partir con los integrantes de nuestro proyecto, 
tanto niños como adultos. Una muestra de ello es 
este curioso escrito que recuperamos a modo de 
homenaje, en el que describe todo un anecdota-
rio alrededor del ganado cabrío.

El pastor es la persona mayor que era el responsa-
ble de este ganado, el zagal era la persona dedica-
da a guardar el ganado por donde estaba sembra-
do o en las acequias o en los sitios donde no se 
podía entrar, y ayudarle al pastor a todas las 
faenas del ganado, tanto a ordeñar como a ama-
mantar los cabritos. 

Las cabras son animales muy cariñosos, siempre 
atentas a los mandos del pastor. Este las tiene a 
todas bautizadas con nombres como Estrella, 
Clara, el Rispet, la Calsuda, Toñi, Pepa y así que si 
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llevaba cien cabras todas tenían su nombre, y 
cuando llamaba a una por su nombre atendía 
rápidamente al pastor. Las cabras duermen en el 
corral todas por familias, se puede decir que duer-
men abuelas, hijas, nietas y biznietas todas juntas, 
veréis cuando entréis en un corral cómo las cabras 
están acostadas por grupos.

Las cabras reciben el nombre según la edad: 
primero cabritos, segundo chotas y tercero cabras.

Las cabras están clasi�cadas en el corral, primero 
los cabritos que el zagal o pastor tienen que ama-
mantar por sus madres o cabras destinadas a esto. 
Las cabras que ya no hacen leche y están a la 
espera de sus nuevas crías se guardan siempre 
aparte de las lecheras, porque a estas se les da un 
pienso para la producción de la leche y para que 
en el ordeño no les molesten aquellas que no 
tienen leche.

La leche está clasi�cada en dos tipos: leche y calos-
tros.

Los calostros es la leche de los tres o cuatro prime-
ros días de criar. No sirve para la venta, pero sí 
para el consumo humano, porque los calostros, si 
los juntas con leche, esta fermenta y se cuaja, pero 
para el amamante de los cabritos es mejor que la 
leche de más tiempo. 

La leche se vendía por las calles o en puestos ya 
destinados a esta venta, también se salía por las 
calles con las cabras para que las mujeres salieran 
a comprar leche. Se vendía por litros, medios litros 
y cuartos de litros. La leche sobrante de la venta se 
hacía queso, porque el queso no era rentable y se 
dejaba como último recurso antes que tirar la 
leche.

El queso se hace con leche y cuajo, este cuajo se 
hace del vientre del cabrito, antes debía mamar 
toda la leche y si era calostros mucho mejor, este 
vientre de cabrito ya muerto se le extraía y se 
dejaba secar, que es el que servía para cuajar la 
leche. También había cuajo que se vendía en 
farmacias, pero no era tan bueno como el cuajo 
natural de los cabritos.

En un recipiente con leche se le añade el cuajo y se 
espera un tiempo aproximado a una hora, cuando 
esta leche se ha cuajado se pone al fuego y cuando 
está tibia se cuela para sacar el líquido sobrante, 
que es el suero, y lo que queda se mete en un table-
ro especial para el queso y se sostiene en una pleita 
para formar el queso, apretándose con las manos 
para que suelte todo el suero que le queda. Ya está 
listo, para conservarlo se mete en agua y sal o en 
aceite.

Hay cabras que se maman su propia leche, el 
pastor le coloca al cuello un collar especial para 
que la cabra no pueda torcer el cuello y así no 
pueda mamarse. También existe otro sistema que 
es colocarle una bolsa cubriendo las ubres.

A los cabritos, que ya son adultos y salen en el 
ganado, para que no mamen se les coloca un 
fernet, que es un palo que atraviesa la boca del 
cabrito con unos hilos que se anudan a la punta de 
este palo, se cruzan por encima de la frente y se 
atan alrededor de la cabeza.

Los machos cabríos en tiempo que no quieras que 
cojan a las cabras, se tapan con un margual, o sea 
con cofín de 35 centímetros destinado a esto. Se les 
coloca bajo la barriga con una cuerda por encima 
del lomo, y otra que parte de la delantera y va 
atada al cuello para que este cofín no se vaya para 
atrás. Este periodo de tiempo se dice ‘macho 
tapado’ y cuando no lleva el margual se dice 
macho descubierto.

Hay algunas cabras que hacían gran servicio a la 
familia, tanto en ganados como cabras casolanas, 

que eran aquellas que tenían atadas cerca de la 
puerta en casi todas las casas del campo. Estas 
cabras daban de mamar a niños pequeños y 
cuando los sentían llorar se ponían inquietas, y si 
las soltabas se venían a buscar al crío, posándose 
ellas mismas de forma que el niño pudiera mamar. 

El corral debe limpiarse siempre que sea posible en 
el menguante de la luna, y desinfectarlo con Zotal 
para que el ganado esté siempre limpio. También 
el pastor de vez en cuando repasa las cabras y, si 
tienen piojos u otras plagas no conocidas, avisan 
al veterinario, porque las cabras tienen que estar 
limpias por su propia higiene.

Cabras hay de muchas razas, pero siempre de dos 
clases: mochas y cornudas. Las mochas son aque-
llas que ya nacieron sin cuernos, las cornudas 
cuando tienen diez o doce días ya se conoce si 
tienen cuernos. A los cabritos que se quieren guar-
dar para lecheras se les cortan los cuernos, esto es 
una labor del mismo pastor. Los pastores pre�eren 
las cabras sin cuernos porque son peligrosos para 
los mismos animales, que se pueden dañar en el 
corral por engancharse en las forrajeras.

Las forrajeras son unos pesebres que sirven para 
ponerles el forraje en la parte superior entre un 
enrejado, y la parte inferior, o sea en la parte baja, 
sirve para el forraje que cae o para el pienso que se 
les echa por las noches. El ganado sale a pastar por 
el día. Las cabras son animales de remuga, o sea, 
por el día pastan y tragan la comida, y por la 
noche la remugan y clasi�can si hay algún hueso, 
como de oliva.

El pastor está obligado a llevar la relación del 
ganado, esto es, la documentación con el número 
aproximado de las cabezas que lleva y las licencias 
de cada propietario que le arrienda las hierbas de 
sus �ncas, estas licencias se tienen que renovar en 
la hermandad de labradores y ganaderos todos los 
años, así como los permisos si tienen que pastar el 
monte, esta relación es obligatoria llevarla junto al 
ganado para que los guardias no te puedan 
multar. El ganado tiene que circular por vereda, 
saliendo solo si es el camino de llegada al corral, el 
pastor va a la cabeza y el zagal en la cola, y si es de 
noche llevan unas luces que en la parte de delante 
son blancas y en la de detrás son rojas, para 
llamar la atención de los viandantes que algo 
circula por el camino.

Las cabras solo tienen dientes en la parte baja de 
la boca o sea en la mandíbula baja, y muelas en 
las dos partes baja y alta, los dientes son de leche o 
ya cambiados, que en tiempo de tres años 
cambian.

Las cabras suelen vivir unos veinte o veinticinco 
años, hay algunas que llegan hasta los treinta, 
pero esto es algo escaso. A las cabras les gusta 

llevar collares con campanillas, cuando llegas al 
ganado con un collar de campanillas en la mano, 
ellas se acercan por ver si se lo colocas.

Hay cabras que son muy lecheras y se ordeñan dos 
veces al día, por la mañana y por la noche. Hay 
algunas de ellas que se les ordeña hasta cuatro 
litros de leche, pero esto es escaso, aunque las hay. 

A las cabras las puedes enseñar a muchas cosas, 
como llamarlas y al acercarse al pastor arrodillar-
se, y también a bailar, que en algunos circos las 
habréis visto.

En algunos pueblos tenían cabras en muchas casas 
y por la mañana las llevaban a un punto de parti-
da a donde había un pastor que las cogía y se las 
llevaba a pasturar todo el día. Por la tarde, 
cuando volvía al punto donde las había cogido por 
la mañana, había gente esperando a sus cabras, 
pero había muchas que ellas mismas sabían volver 
a sus casas. 

En aquellos tiempos los relojes eran escasos y las 
mamás para hacer levantar a los críos les decían 
“levántate que ya han pasado las cabras”.

Los machos cabríos que se guardan para padres 
siempre se dejan de los nacidos en el otoño, porque 
se dice que los que se guardan nacidos en primave-
ra suelen tener el vicio de mamar la leche de las 
cabras. Cuando los machos tienen diez meses ya 
sirven para padres, las cabras desde que las coge el 
macho tardan unos 150 días, o sea, unos cinco 
meses, en tener nuevas crías. 



Uno de nuestros más queridos colaboradores, 
Paco ‘el Miñanero’, falleció recientemente. Fue 
pastor en su niñez y, como muchos otros, pasó la 
mayoría de su vida dedicado a la industria del 
calzado. Sin embargo, conservaba grandes cono-
cimientos del medio rural que no dudó en com-
partir con los integrantes de nuestro proyecto, 
tanto niños como adultos. Una muestra de ello es 
este curioso escrito que recuperamos a modo de 
homenaje, en el que describe todo un anecdota-
rio alrededor del ganado cabrío.

El pastor es la persona mayor que era el responsa-
ble de este ganado, el zagal era la persona dedica-
da a guardar el ganado por donde estaba sembra-
do o en las acequias o en los sitios donde no se 
podía entrar, y ayudarle al pastor a todas las 
faenas del ganado, tanto a ordeñar como a ama-
mantar los cabritos. 

Las cabras son animales muy cariñosos, siempre 
atentas a los mandos del pastor. Este las tiene a 
todas bautizadas con nombres como Estrella, 
Clara, el Rispet, la Calsuda, Toñi, Pepa y así que si 

llevaba cien cabras todas tenían su nombre, y 
cuando llamaba a una por su nombre atendía 
rápidamente al pastor. Las cabras duermen en el 
corral todas por familias, se puede decir que duer-
men abuelas, hijas, nietas y biznietas todas juntas, 
veréis cuando entréis en un corral cómo las cabras 
están acostadas por grupos.

Las cabras reciben el nombre según la edad: 
primero cabritos, segundo chotas y tercero cabras.

Las cabras están clasi�cadas en el corral, primero 
los cabritos que el zagal o pastor tienen que ama-
mantar por sus madres o cabras destinadas a esto. 
Las cabras que ya no hacen leche y están a la 
espera de sus nuevas crías se guardan siempre 
aparte de las lecheras, porque a estas se les da un 
pienso para la producción de la leche y para que 
en el ordeño no les molesten aquellas que no 
tienen leche.

La leche está clasi�cada en dos tipos: leche y calos-
tros.

Los calostros es la leche de los tres o cuatro prime-
ros días de criar. No sirve para la venta, pero sí 
para el consumo humano, porque los calostros, si 
los juntas con leche, esta fermenta y se cuaja, pero 
para el amamante de los cabritos es mejor que la 
leche de más tiempo. 

La leche se vendía por las calles o en puestos ya 
destinados a esta venta, también se salía por las 
calles con las cabras para que las mujeres salieran 
a comprar leche. Se vendía por litros, medios litros 
y cuartos de litros. La leche sobrante de la venta se 
hacía queso, porque el queso no era rentable y se 
dejaba como último recurso antes que tirar la 
leche.

El queso se hace con leche y cuajo, este cuajo se 
hace del vientre del cabrito, antes debía mamar 
toda la leche y si era calostros mucho mejor, este 
vientre de cabrito ya muerto se le extraía y se 
dejaba secar, que es el que servía para cuajar la 
leche. También había cuajo que se vendía en 
farmacias, pero no era tan bueno como el cuajo 
natural de los cabritos.

En un recipiente con leche se le añade el cuajo y se 
espera un tiempo aproximado a una hora, cuando 
esta leche se ha cuajado se pone al fuego y cuando 
está tibia se cuela para sacar el líquido sobrante, 
que es el suero, y lo que queda se mete en un table-
ro especial para el queso y se sostiene en una pleita 
para formar el queso, apretándose con las manos 
para que suelte todo el suero que le queda. Ya está 
listo, para conservarlo se mete en agua y sal o en 
aceite.
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Hay cabras que se maman su propia leche, el 
pastor le coloca al cuello un collar especial para 
que la cabra no pueda torcer el cuello y así no 
pueda mamarse. También existe otro sistema que 
es colocarle una bolsa cubriendo las ubres.

A los cabritos, que ya son adultos y salen en el 
ganado, para que no mamen se les coloca un 
fernet, que es un palo que atraviesa la boca del 
cabrito con unos hilos que se anudan a la punta de 
este palo, se cruzan por encima de la frente y se 
atan alrededor de la cabeza.

Los machos cabríos en tiempo que no quieras que 
cojan a las cabras, se tapan con un margual, o sea 
con cofín de 35 centímetros destinado a esto. Se les 
coloca bajo la barriga con una cuerda por encima 
del lomo, y otra que parte de la delantera y va 
atada al cuello para que este cofín no se vaya para 
atrás. Este periodo de tiempo se dice ‘macho 
tapado’ y cuando no lleva el margual se dice 
macho descubierto.

Hay algunas cabras que hacían gran servicio a la 
familia, tanto en ganados como cabras casolanas, 

que eran aquellas que tenían atadas cerca de la 
puerta en casi todas las casas del campo. Estas 
cabras daban de mamar a niños pequeños y 
cuando los sentían llorar se ponían inquietas, y si 
las soltabas se venían a buscar al crío, posándose 
ellas mismas de forma que el niño pudiera mamar. 

El corral debe limpiarse siempre que sea posible en 
el menguante de la luna, y desinfectarlo con Zotal 
para que el ganado esté siempre limpio. También 
el pastor de vez en cuando repasa las cabras y, si 
tienen piojos u otras plagas no conocidas, avisan 
al veterinario, porque las cabras tienen que estar 
limpias por su propia higiene.

Cabras hay de muchas razas, pero siempre de dos 
clases: mochas y cornudas. Las mochas son aque-
llas que ya nacieron sin cuernos, las cornudas 
cuando tienen diez o doce días ya se conoce si 
tienen cuernos. A los cabritos que se quieren guar-
dar para lecheras se les cortan los cuernos, esto es 
una labor del mismo pastor. Los pastores pre�eren 
las cabras sin cuernos porque son peligrosos para 
los mismos animales, que se pueden dañar en el 
corral por engancharse en las forrajeras.

Las forrajeras son unos pesebres que sirven para 
ponerles el forraje en la parte superior entre un 
enrejado, y la parte inferior, o sea en la parte baja, 
sirve para el forraje que cae o para el pienso que se 
les echa por las noches. El ganado sale a pastar por 
el día. Las cabras son animales de remuga, o sea, 
por el día pastan y tragan la comida, y por la 
noche la remugan y clasi�can si hay algún hueso, 
como de oliva.

El pastor está obligado a llevar la relación del 
ganado, esto es, la documentación con el número 
aproximado de las cabezas que lleva y las licencias 
de cada propietario que le arrienda las hierbas de 
sus �ncas, estas licencias se tienen que renovar en 
la hermandad de labradores y ganaderos todos los 
años, así como los permisos si tienen que pastar el 
monte, esta relación es obligatoria llevarla junto al 
ganado para que los guardias no te puedan 
multar. El ganado tiene que circular por vereda, 
saliendo solo si es el camino de llegada al corral, el 
pastor va a la cabeza y el zagal en la cola, y si es de 
noche llevan unas luces que en la parte de delante 
son blancas y en la de detrás son rojas, para 
llamar la atención de los viandantes que algo 
circula por el camino.

Las cabras solo tienen dientes en la parte baja de 
la boca o sea en la mandíbula baja, y muelas en 
las dos partes baja y alta, los dientes son de leche o 
ya cambiados, que en tiempo de tres años 
cambian.

Las cabras suelen vivir unos veinte o veinticinco 
años, hay algunas que llegan hasta los treinta, 
pero esto es algo escaso. A las cabras les gusta 

llevar collares con campanillas, cuando llegas al 
ganado con un collar de campanillas en la mano, 
ellas se acercan por ver si se lo colocas.

Hay cabras que son muy lecheras y se ordeñan dos 
veces al día, por la mañana y por la noche. Hay 
algunas de ellas que se les ordeña hasta cuatro 
litros de leche, pero esto es escaso, aunque las hay. 

A las cabras las puedes enseñar a muchas cosas, 
como llamarlas y al acercarse al pastor arrodillar-
se, y también a bailar, que en algunos circos las 
habréis visto.

En algunos pueblos tenían cabras en muchas casas 
y por la mañana las llevaban a un punto de parti-
da a donde había un pastor que las cogía y se las 
llevaba a pasturar todo el día. Por la tarde, 
cuando volvía al punto donde las había cogido por 
la mañana, había gente esperando a sus cabras, 
pero había muchas que ellas mismas sabían volver 
a sus casas. 

En aquellos tiempos los relojes eran escasos y las 
mamás para hacer levantar a los críos les decían 
“levántate que ya han pasado las cabras”.

Los machos cabríos que se guardan para padres 
siempre se dejan de los nacidos en el otoño, porque 
se dice que los que se guardan nacidos en primave-
ra suelen tener el vicio de mamar la leche de las 
cabras. Cuando los machos tienen diez meses ya 
sirven para padres, las cabras desde que las coge el 
macho tardan unos 150 días, o sea, unos cinco 
meses, en tener nuevas crías. 
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Paco ‘el Miñanero’, falleció recientemente. Fue 
pastor en su niñez y, como muchos otros, pasó la 
mayoría de su vida dedicado a la industria del 
calzado. Sin embargo, conservaba grandes cono-
cimientos del medio rural que no dudó en com-
partir con los integrantes de nuestro proyecto, 
tanto niños como adultos. Una muestra de ello es 
este curioso escrito que recuperamos a modo de 
homenaje, en el que describe todo un anecdota-
rio alrededor del ganado cabrío.

El pastor es la persona mayor que era el responsa-
ble de este ganado, el zagal era la persona dedica-
da a guardar el ganado por donde estaba sembra-
do o en las acequias o en los sitios donde no se 
podía entrar, y ayudarle al pastor a todas las 
faenas del ganado, tanto a ordeñar como a ama-
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pienso para la producción de la leche y para que 
en el ordeño no les molesten aquellas que no 
tienen leche.

La leche está clasi�cada en dos tipos: leche y calos-
tros.

Los calostros es la leche de los tres o cuatro prime-
ros días de criar. No sirve para la venta, pero sí 
para el consumo humano, porque los calostros, si 
los juntas con leche, esta fermenta y se cuaja, pero 
para el amamante de los cabritos es mejor que la 
leche de más tiempo. 

La leche se vendía por las calles o en puestos ya 
destinados a esta venta, también se salía por las 
calles con las cabras para que las mujeres salieran 
a comprar leche. Se vendía por litros, medios litros 
y cuartos de litros. La leche sobrante de la venta se 
hacía queso, porque el queso no era rentable y se 
dejaba como último recurso antes que tirar la 
leche.

El queso se hace con leche y cuajo, este cuajo se 
hace del vientre del cabrito, antes debía mamar 
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este palo, se cruzan por encima de la frente y se 
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con cofín de 35 centímetros destinado a esto. Se les 
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tapado’ y cuando no lleva el margual se dice 
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Hay algunas cabras que hacían gran servicio a la 
familia, tanto en ganados como cabras casolanas, 

que eran aquellas que tenían atadas cerca de la 
puerta en casi todas las casas del campo. Estas 
cabras daban de mamar a niños pequeños y 
cuando los sentían llorar se ponían inquietas, y si 
las soltabas se venían a buscar al crío, posándose 
ellas mismas de forma que el niño pudiera mamar. 

El corral debe limpiarse siempre que sea posible en 
el menguante de la luna, y desinfectarlo con Zotal 
para que el ganado esté siempre limpio. También 
el pastor de vez en cuando repasa las cabras y, si 
tienen piojos u otras plagas no conocidas, avisan 
al veterinario, porque las cabras tienen que estar 
limpias por su propia higiene.

Cabras hay de muchas razas, pero siempre de dos 
clases: mochas y cornudas. Las mochas son aque-
llas que ya nacieron sin cuernos, las cornudas 
cuando tienen diez o doce días ya se conoce si 
tienen cuernos. A los cabritos que se quieren guar-
dar para lecheras se les cortan los cuernos, esto es 
una labor del mismo pastor. Los pastores pre�eren 
las cabras sin cuernos porque son peligrosos para 
los mismos animales, que se pueden dañar en el 
corral por engancharse en las forrajeras.
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Las forrajeras son unos pesebres que sirven para 
ponerles el forraje en la parte superior entre un 
enrejado, y la parte inferior, o sea en la parte baja, 
sirve para el forraje que cae o para el pienso que se 
les echa por las noches. El ganado sale a pastar por 
el día. Las cabras son animales de remuga, o sea, 
por el día pastan y tragan la comida, y por la 
noche la remugan y clasi�can si hay algún hueso, 
como de oliva.

El pastor está obligado a llevar la relación del 
ganado, esto es, la documentación con el número 
aproximado de las cabezas que lleva y las licencias 
de cada propietario que le arrienda las hierbas de 
sus �ncas, estas licencias se tienen que renovar en 
la hermandad de labradores y ganaderos todos los 
años, así como los permisos si tienen que pastar el 
monte, esta relación es obligatoria llevarla junto al 
ganado para que los guardias no te puedan 
multar. El ganado tiene que circular por vereda, 
saliendo solo si es el camino de llegada al corral, el 
pastor va a la cabeza y el zagal en la cola, y si es de 
noche llevan unas luces que en la parte de delante 
son blancas y en la de detrás son rojas, para 
llamar la atención de los viandantes que algo 
circula por el camino.

Las cabras solo tienen dientes en la parte baja de 
la boca o sea en la mandíbula baja, y muelas en 
las dos partes baja y alta, los dientes son de leche o 
ya cambiados, que en tiempo de tres años 
cambian.

Las cabras suelen vivir unos veinte o veinticinco 
años, hay algunas que llegan hasta los treinta, 
pero esto es algo escaso. A las cabras les gusta 

llevar collares con campanillas, cuando llegas al 
ganado con un collar de campanillas en la mano, 
ellas se acercan por ver si se lo colocas.

Hay cabras que son muy lecheras y se ordeñan dos 
veces al día, por la mañana y por la noche. Hay 
algunas de ellas que se les ordeña hasta cuatro 
litros de leche, pero esto es escaso, aunque las hay. 

A las cabras las puedes enseñar a muchas cosas, 
como llamarlas y al acercarse al pastor arrodillar-
se, y también a bailar, que en algunos circos las 
habréis visto.

En algunos pueblos tenían cabras en muchas casas 
y por la mañana las llevaban a un punto de parti-
da a donde había un pastor que las cogía y se las 
llevaba a pasturar todo el día. Por la tarde, 
cuando volvía al punto donde las había cogido por 
la mañana, había gente esperando a sus cabras, 
pero había muchas que ellas mismas sabían volver 
a sus casas. 

En aquellos tiempos los relojes eran escasos y las 
mamás para hacer levantar a los críos les decían 
“levántate que ya han pasado las cabras”.

Los machos cabríos que se guardan para padres 
siempre se dejan de los nacidos en el otoño, porque 
se dice que los que se guardan nacidos en primave-
ra suelen tener el vicio de mamar la leche de las 
cabras. Cuando los machos tienen diez meses ya 
sirven para padres, las cabras desde que las coge el 
macho tardan unos 150 días, o sea, unos cinco 
meses, en tener nuevas crías. 
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El contexto urbanístico

Elche, según el censo de 1887, tiene tan solo 
23.854 habitantes que ocupan 4.987 edi�cios, de 
los que 3.731 pertenecen al campo. Hoy se nos 
aparece al fondo de la historia como un pueblo 
minúsculo y, sobre todo, esparcido por sus áreas 
rurales.

Alcanzar la envergadura actual nos parece un 
avance impensable, pero es que en el tiempo de 
los Ibarra estamos atravesando un periodo en el 
que surgen los cambios decisivos para que se dé 
la gran transformación tecnológica que es la base 
de nuestra situación actual. 

Se llamó 'La Modernidad': periodo que ve apare-
cer el tren "Chicharra" cruzando el puente de 
Santa Teresa, también se apagan las luces de gas 
en los faroles y todo se ilumina con la luz eléctri-
ca, las mujeres pueden planchar sin temor a las 
brasas, las bombillas dan luz en las casas más allá 
de la puesta de sol… Y se escucha, tras un suspi-
ro, aquello de ¡Dios mío, a dónde vamos a ir a 
parar…!

Otro avance es la cuestión del agua: en las calles 
surgen las alcorayas con hermosos grifos para el 
agua potable. En las entradas de los puentes y en 
el mercado hay fuentes donde las mujeres llenan 
los cántaros. Al campo llega el agua a través de 
tres compañías: la Acequia Mayor, Riegos de 
Levante y Riegos El Progreso.

También el per�l del pueblo cambia a gran 
velocidad: el antiguo convento de la Encarna-
ción, ya semiderruido, sirve de escuela y alberga 
espectáculos taurinos en su patio, antes de ser 
demolido para convertirse en la Plaza del Dr. 
Campello, actual Glorieta. 

Pero la cuestión prioritaria es dar cabida a los 
habitantes que van engrosando el censo, y eso se 
hace a costa de los huertos de palmeras que 
circundan el casco urbano. Las vías de comuni-
cación entre Alicante y Murcia exigen mejoras y 
se abren camino a través de los huertos. Pedro 
Ibarra, en su trabajo “Pro palmeras”, advierte de 
la necesidad de ocupar la otra ladera del río para 
no destruir el palmeral, pero la urbanización, a 
pesar de haberse trazado nuevos puentes, se 
extiende hacia todas partes arrasando una parte 
importante de nuestros huertos de palmeras. 
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Para entender la vida y los hechos de los Hermanos Ibarra es importante conocer el tiempo en que vivieron, 
contextualizando su historia en el ámbito rural, cultural, urbanístico, político y festivo, porque sin duda, 
entre 1834 y 1934, los ilicitanos vivimos un tiempo marcado por los cambios.

El contexto rural

Somos un pueblo con un gran número de parti-
das rurales que suministran de los productos 
agrícolas a la ciudad.  La palmera, además de 
ofrecer un singular paisaje, le proporciona a la 
gente del campo gran cantidad de productos que 
cubren casi todas sus necesidades familiares, 
desde la palma, los dátiles, la madera, hasta las 
manufacturas de su materia prima.  Bajo la 
sombra de estas palmeras, se cultiva toda clase de 
cereales y verduras. Compartiendo ese espacio 
semiárido, la granada, el almendro y el olivo van 
creando un paisaje característico, llegando a ser 
base de la economía.

En esta época destaca la producción de barrilla, 
que crece en las inmediaciones del Hondo, 
siendo el producto con el que �orece la industria 
del jabón, llegando a ser una de las más impor-
tantes de la ciudad, aunque hoy ya ha desapareci-
do. Ocurre lo mismo con el cáñamo, que da lugar 
a la �oreciente industria de la alpargata, antesala 
de la actual del calzado.

Es tiempo en que escasea el agua, y tal vez el 
dinero, pero al ilicitano nunca le falta esa vital 
iniciativa que lleva en el ADN de su espíritu 
emprendedor y que mantiene a lo largo de los 
siglos.

El contexto cultural

La sociedad ilicitana es durante este tiempo muy 
sensible a la cultura en la mayoría de sus aspec-
tos. Los coros, las bandas municipales y espectá-
culos musicales �orecen durante este periodo de 
su historia. Unos ejemplos son:  el Coro Clavé o 
la banda de música Blanco y Negro, que cose-
chan notables éxitos en donde actúan, ya sea 
fuera o dentro de Elche.

Desde las Uniones Gremiales también se gene-
ran multitud de actividades culturales de muy 
diversa índole, pero el aspecto en que se destaca 
con más fuerza vocacional es, sin duda, el teatro.

De hecho, existen varios locales a través de los 
años: uno de los primeros es el Teatro Llorente, 
hito importante para el mundo dramático. Tam-
bién existen espacios efímeros, como el 
Teatro-Circo levantado en el patio del derruido 
convento de la Encarnación, donde se ofrecen 
espectáculos ecuestres, sainetes e incluso prime-
ras sesiones cinematográ�cas, lo que levanta 
gran expectación. Más tarde, mediante una 
reestructuración importante, nace el Teatro 
Kursaal, posterior y actual Gran Teatro. Famosos 
actores y actrices pisan sus tablas, lo acreditan los 
programas de mano y las gacetillas entusiastas de 
los periódicos de la época.  

Y el Casino, ubicado en la Glorieta, la principal y 
primera sociedad con una elegante sede. Biblio-
teca, salón de café, terraza… Es el centro de 
reunión de la alta sociedad ilicitana y hasta com-
pite con los mejores casinos de la zona. Solo el 
Gran Teatro merece los halagos de un articulista 
de la época: “Un dechado de belleza, confort, 
elegancia, exquisitez, lujo, majestad, delicadeza, 
higiene, todo, todo lo reúne este local”. El ímpetu 
y auge cultural en este periodo de nuestra histo-
ria es aún envidiable.  

El contexto político 

El siglo XIX está marcado por varios aconteci-
mientos que zarandean la sociedad, periodo que 
anuncia cambios. 

Hay desavenencias entre liberales y moderados, 
se da el gran paso desde una monarquía absoluta 
a un estado liberal burgués, y las libertades 
democráticas se ven con frecuencia amenazadas. 
Como telón de fondo, los levantamientos milita-
res se suceden y las guerras carlistas se suman a 
la inestabilidad nacional, así como el derroca-
miento de los Borbones y su posterior restaura-
ción al trono. Los hechos se amontonan en un 
tiempo muy corto. 

Elche, como cualquier pueblo de España, sufre 
estas conmociones, pero también vive sus 
propios sucesos. Así, Amadeo de Saboya visita 
nuestro pueblo y le concede el título de Ciudad a 
Elche. También, con la caída de la primera repú-
blica, nace el Movimiento Obrero –la masa, el 
pueblo, adquiere protagonismo- y se funda el 
PSOE y la UGT. En 1890, Elche vive por primera 
vez la multitudinaria celebración del 1 de mayo y 
en 1903 la primera Huelga General. Por otro 
lado, el 14 de abril de 1905 el rey Alfonso XIII 
visita Elche y Pedro Ibarra solicita del monarca la 
excelencia para la Corporación Municipal, 
concesión que no se hace efectiva hasta 1923.  

Se suceden en España acontecimientos como la 
guerra de África, el levantamiento de Primo de 
Rivera y la caída de su dictadura, y la salida del 
rey del país ante la victoria de los republicanos. 
Elche vive su historia y la plasma en sus periódi-
cos y documentos por medio de sus cronistas y 
prohombres. 

El contexto festivo

De modo general, toda �esta tiene su origen en la 
religión, en el caso de Elche, su historia está 
plagada de fechas en que se venera a algún habi-
tante de los cielos.

Casi no hay mes en que no se honre a un santo 
más o menos conocido: San Antón, patrón de 
alpargateros, y su multitudinario porrate; San 
Pascual y su famosa feria en la calle Santa Ana; el 
zapatero San Crispín, día de campo y coca con 
sardina; el día de la Ascensión cuando se sube al 
monte “a fer herbetes”… 

En el tiempo de los Ibarra se renueva la Semana 
Santa con la fundación de nuevas cofradías, el 
Día de la Mona goza de gran popularidad, los 
jueves de Cuaresma se come arroz con costra, se 
funda la Sociedad de la Venida de la Virgen…

Pero sin duda el epicentro de todas las �estas 
locales es la celebrada a mediados de agosto y 
dedicada a la Virgen de la Asunción, con la 
representación del Misterio o Festa, una obra de 
origen medieval que suscita el interés de histo-
riadores, literatos, musicólogos etc. Algunos de 
ellos, como Pierre Paris y Óscar Esplá, vienen 
invitados por el mismo Pedro Ibarra. 

El Misteri no está tan valorado, y durante el siglo 
de los Ibarra tiene sus altibajos. Hay tiempos en 
que se llega a cuestionar su valor, y se discute 
quién debería costear los gastos que supone cada 
año, si la Iglesia o el Ayuntamiento. Al �nal es el 
segundo quien hace posible la continuación del 
drama sacro-lírico. En estos momentos, es Pedro 
Ibarra quien lucha por la continuidad y la restau-
ración.

El pueblo sostiene esta propuesta por dos razo-
nes importantes: primera porque las �estas son 
un periodo en el que labradores y comerciantes 
tienen la posibilidad de vender sus productos a 
los ilicitanos y visitantes. Y por otra, porque les 
une a esta representación un fuerte lazo tradicio-
nal y emotivo, de gran devoción hacia nuestra 
Patrona la "Virgen de la Asunción."

Los hermanos Ibarra están unidos a la historia 
reciente de Elche, por su vida y por sus obras, por 
su lucha incondicional por nuestras tradiciones y 
nuestra cultura, por su gran generosidad y su 
anhelo de que Elche siempre fuera una tierra 
privilegiada. 



El contexto urbanístico

Elche, según el censo de 1887, tiene tan solo 
23.854 habitantes que ocupan 4.987 edi�cios, de 
los que 3.731 pertenecen al campo. Hoy se nos 
aparece al fondo de la historia como un pueblo 
minúsculo y, sobre todo, esparcido por sus áreas 
rurales.

Alcanzar la envergadura actual nos parece un 
avance impensable, pero es que en el tiempo de 
los Ibarra estamos atravesando un periodo en el 
que surgen los cambios decisivos para que se dé 
la gran transformación tecnológica que es la base 
de nuestra situación actual. 

Se llamó 'La Modernidad': periodo que ve apare-
cer el tren "Chicharra" cruzando el puente de 
Santa Teresa, también se apagan las luces de gas 
en los faroles y todo se ilumina con la luz eléctri-
ca, las mujeres pueden planchar sin temor a las 
brasas, las bombillas dan luz en las casas más allá 
de la puesta de sol… Y se escucha, tras un suspi-
ro, aquello de ¡Dios mío, a dónde vamos a ir a 
parar…!

Otro avance es la cuestión del agua: en las calles 
surgen las alcorayas con hermosos grifos para el 
agua potable. En las entradas de los puentes y en 
el mercado hay fuentes donde las mujeres llenan 
los cántaros. Al campo llega el agua a través de 
tres compañías: la Acequia Mayor, Riegos de 
Levante y Riegos El Progreso.

También el per�l del pueblo cambia a gran 
velocidad: el antiguo convento de la Encarna-
ción, ya semiderruido, sirve de escuela y alberga 
espectáculos taurinos en su patio, antes de ser 
demolido para convertirse en la Plaza del Dr. 
Campello, actual Glorieta. 

Pero la cuestión prioritaria es dar cabida a los 
habitantes que van engrosando el censo, y eso se 
hace a costa de los huertos de palmeras que 
circundan el casco urbano. Las vías de comuni-
cación entre Alicante y Murcia exigen mejoras y 
se abren camino a través de los huertos. Pedro 
Ibarra, en su trabajo “Pro palmeras”, advierte de 
la necesidad de ocupar la otra ladera del río para 
no destruir el palmeral, pero la urbanización, a 
pesar de haberse trazado nuevos puentes, se 
extiende hacia todas partes arrasando una parte 
importante de nuestros huertos de palmeras. 

El Setiet
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El contexto rural

Somos un pueblo con un gran número de parti-
das rurales que suministran de los productos 
agrícolas a la ciudad.  La palmera, además de 
ofrecer un singular paisaje, le proporciona a la 
gente del campo gran cantidad de productos que 
cubren casi todas sus necesidades familiares, 
desde la palma, los dátiles, la madera, hasta las 
manufacturas de su materia prima.  Bajo la 
sombra de estas palmeras, se cultiva toda clase de 
cereales y verduras. Compartiendo ese espacio 
semiárido, la granada, el almendro y el olivo van 
creando un paisaje característico, llegando a ser 
base de la economía.

En esta época destaca la producción de barrilla, 
que crece en las inmediaciones del Hondo, 
siendo el producto con el que �orece la industria 
del jabón, llegando a ser una de las más impor-
tantes de la ciudad, aunque hoy ya ha desapareci-
do. Ocurre lo mismo con el cáñamo, que da lugar 
a la �oreciente industria de la alpargata, antesala 
de la actual del calzado.

Es tiempo en que escasea el agua, y tal vez el 
dinero, pero al ilicitano nunca le falta esa vital 
iniciativa que lleva en el ADN de su espíritu 
emprendedor y que mantiene a lo largo de los 
siglos.

El contexto cultural

La sociedad ilicitana es durante este tiempo muy 
sensible a la cultura en la mayoría de sus aspec-
tos. Los coros, las bandas municipales y espectá-
culos musicales �orecen durante este periodo de 
su historia. Unos ejemplos son:  el Coro Clavé o 
la banda de música Blanco y Negro, que cose-
chan notables éxitos en donde actúan, ya sea 
fuera o dentro de Elche.

Desde las Uniones Gremiales también se gene-
ran multitud de actividades culturales de muy 
diversa índole, pero el aspecto en que se destaca 
con más fuerza vocacional es, sin duda, el teatro.

De hecho, existen varios locales a través de los 
años: uno de los primeros es el Teatro Llorente, 
hito importante para el mundo dramático. Tam-
bién existen espacios efímeros, como el 
Teatro-Circo levantado en el patio del derruido 
convento de la Encarnación, donde se ofrecen 
espectáculos ecuestres, sainetes e incluso prime-
ras sesiones cinematográ�cas, lo que levanta 
gran expectación. Más tarde, mediante una 
reestructuración importante, nace el Teatro 
Kursaal, posterior y actual Gran Teatro. Famosos 
actores y actrices pisan sus tablas, lo acreditan los 
programas de mano y las gacetillas entusiastas de 
los periódicos de la época.  

Y el Casino, ubicado en la Glorieta, la principal y 
primera sociedad con una elegante sede. Biblio-
teca, salón de café, terraza… Es el centro de 
reunión de la alta sociedad ilicitana y hasta com-
pite con los mejores casinos de la zona. Solo el 
Gran Teatro merece los halagos de un articulista 
de la época: “Un dechado de belleza, confort, 
elegancia, exquisitez, lujo, majestad, delicadeza, 
higiene, todo, todo lo reúne este local”. El ímpetu 
y auge cultural en este periodo de nuestra histo-
ria es aún envidiable.  

El contexto político 

El siglo XIX está marcado por varios aconteci-
mientos que zarandean la sociedad, periodo que 
anuncia cambios. 

Hay desavenencias entre liberales y moderados, 
se da el gran paso desde una monarquía absoluta 
a un estado liberal burgués, y las libertades 
democráticas se ven con frecuencia amenazadas. 
Como telón de fondo, los levantamientos milita-
res se suceden y las guerras carlistas se suman a 
la inestabilidad nacional, así como el derroca-
miento de los Borbones y su posterior restaura-
ción al trono. Los hechos se amontonan en un 
tiempo muy corto. 

Elche, como cualquier pueblo de España, sufre 
estas conmociones, pero también vive sus 
propios sucesos. Así, Amadeo de Saboya visita 
nuestro pueblo y le concede el título de Ciudad a 
Elche. También, con la caída de la primera repú-
blica, nace el Movimiento Obrero –la masa, el 
pueblo, adquiere protagonismo- y se funda el 
PSOE y la UGT. En 1890, Elche vive por primera 
vez la multitudinaria celebración del 1 de mayo y 
en 1903 la primera Huelga General. Por otro 
lado, el 14 de abril de 1905 el rey Alfonso XIII 
visita Elche y Pedro Ibarra solicita del monarca la 
excelencia para la Corporación Municipal, 
concesión que no se hace efectiva hasta 1923.  

Se suceden en España acontecimientos como la 
guerra de África, el levantamiento de Primo de 
Rivera y la caída de su dictadura, y la salida del 
rey del país ante la victoria de los republicanos. 
Elche vive su historia y la plasma en sus periódi-
cos y documentos por medio de sus cronistas y 
prohombres. 

El contexto festivo

De modo general, toda �esta tiene su origen en la 
religión, en el caso de Elche, su historia está 
plagada de fechas en que se venera a algún habi-
tante de los cielos.

Casi no hay mes en que no se honre a un santo 
más o menos conocido: San Antón, patrón de 
alpargateros, y su multitudinario porrate; San 
Pascual y su famosa feria en la calle Santa Ana; el 
zapatero San Crispín, día de campo y coca con 
sardina; el día de la Ascensión cuando se sube al 
monte “a fer herbetes”… 

En el tiempo de los Ibarra se renueva la Semana 
Santa con la fundación de nuevas cofradías, el 
Día de la Mona goza de gran popularidad, los 
jueves de Cuaresma se come arroz con costra, se 
funda la Sociedad de la Venida de la Virgen…

Pero sin duda el epicentro de todas las �estas 
locales es la celebrada a mediados de agosto y 
dedicada a la Virgen de la Asunción, con la 
representación del Misterio o Festa, una obra de 
origen medieval que suscita el interés de histo-
riadores, literatos, musicólogos etc. Algunos de 
ellos, como Pierre Paris y Óscar Esplá, vienen 
invitados por el mismo Pedro Ibarra. 

El Misteri no está tan valorado, y durante el siglo 
de los Ibarra tiene sus altibajos. Hay tiempos en 
que se llega a cuestionar su valor, y se discute 
quién debería costear los gastos que supone cada 
año, si la Iglesia o el Ayuntamiento. Al �nal es el 
segundo quien hace posible la continuación del 
drama sacro-lírico. En estos momentos, es Pedro 
Ibarra quien lucha por la continuidad y la restau-
ración.

El pueblo sostiene esta propuesta por dos razo-
nes importantes: primera porque las �estas son 
un periodo en el que labradores y comerciantes 
tienen la posibilidad de vender sus productos a 
los ilicitanos y visitantes. Y por otra, porque les 
une a esta representación un fuerte lazo tradicio-
nal y emotivo, de gran devoción hacia nuestra 
Patrona la "Virgen de la Asunción."

Los hermanos Ibarra están unidos a la historia 
reciente de Elche, por su vida y por sus obras, por 
su lucha incondicional por nuestras tradiciones y 
nuestra cultura, por su gran generosidad y su 
anhelo de que Elche siempre fuera una tierra 
privilegiada. 



El contexto urbanístico

Elche, según el censo de 1887, tiene tan solo 
23.854 habitantes que ocupan 4.987 edi�cios, de 
los que 3.731 pertenecen al campo. Hoy se nos 
aparece al fondo de la historia como un pueblo 
minúsculo y, sobre todo, esparcido por sus áreas 
rurales.

Alcanzar la envergadura actual nos parece un 
avance impensable, pero es que en el tiempo de 
los Ibarra estamos atravesando un periodo en el 
que surgen los cambios decisivos para que se dé 
la gran transformación tecnológica que es la base 
de nuestra situación actual. 

Se llamó 'La Modernidad': periodo que ve apare-
cer el tren "Chicharra" cruzando el puente de 
Santa Teresa, también se apagan las luces de gas 
en los faroles y todo se ilumina con la luz eléctri-
ca, las mujeres pueden planchar sin temor a las 
brasas, las bombillas dan luz en las casas más allá 
de la puesta de sol… Y se escucha, tras un suspi-
ro, aquello de ¡Dios mío, a dónde vamos a ir a 
parar…!

Otro avance es la cuestión del agua: en las calles 
surgen las alcorayas con hermosos grifos para el 
agua potable. En las entradas de los puentes y en 
el mercado hay fuentes donde las mujeres llenan 
los cántaros. Al campo llega el agua a través de 
tres compañías: la Acequia Mayor, Riegos de 
Levante y Riegos El Progreso.

También el per�l del pueblo cambia a gran 
velocidad: el antiguo convento de la Encarna-
ción, ya semiderruido, sirve de escuela y alberga 
espectáculos taurinos en su patio, antes de ser 
demolido para convertirse en la Plaza del Dr. 
Campello, actual Glorieta. 

Pero la cuestión prioritaria es dar cabida a los 
habitantes que van engrosando el censo, y eso se 
hace a costa de los huertos de palmeras que 
circundan el casco urbano. Las vías de comuni-
cación entre Alicante y Murcia exigen mejoras y 
se abren camino a través de los huertos. Pedro 
Ibarra, en su trabajo “Pro palmeras”, advierte de 
la necesidad de ocupar la otra ladera del río para 
no destruir el palmeral, pero la urbanización, a 
pesar de haberse trazado nuevos puentes, se 
extiende hacia todas partes arrasando una parte 
importante de nuestros huertos de palmeras. 

El Setiet
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El contexto rural

Somos un pueblo con un gran número de parti-
das rurales que suministran de los productos 
agrícolas a la ciudad.  La palmera, además de 
ofrecer un singular paisaje, le proporciona a la 
gente del campo gran cantidad de productos que 
cubren casi todas sus necesidades familiares, 
desde la palma, los dátiles, la madera, hasta las 
manufacturas de su materia prima.  Bajo la 
sombra de estas palmeras, se cultiva toda clase de 
cereales y verduras. Compartiendo ese espacio 
semiárido, la granada, el almendro y el olivo van 
creando un paisaje característico, llegando a ser 
base de la economía.

En esta época destaca la producción de barrilla, 
que crece en las inmediaciones del Hondo, 
siendo el producto con el que �orece la industria 
del jabón, llegando a ser una de las más impor-
tantes de la ciudad, aunque hoy ya ha desapareci-
do. Ocurre lo mismo con el cáñamo, que da lugar 
a la �oreciente industria de la alpargata, antesala 
de la actual del calzado.

Es tiempo en que escasea el agua, y tal vez el 
dinero, pero al ilicitano nunca le falta esa vital 
iniciativa que lleva en el ADN de su espíritu 
emprendedor y que mantiene a lo largo de los 
siglos.

El contexto cultural

La sociedad ilicitana es durante este tiempo muy 
sensible a la cultura en la mayoría de sus aspec-
tos. Los coros, las bandas municipales y espectá-
culos musicales �orecen durante este periodo de 
su historia. Unos ejemplos son:  el Coro Clavé o 
la banda de música Blanco y Negro, que cose-
chan notables éxitos en donde actúan, ya sea 
fuera o dentro de Elche.

Desde las Uniones Gremiales también se gene-
ran multitud de actividades culturales de muy 
diversa índole, pero el aspecto en que se destaca 
con más fuerza vocacional es, sin duda, el teatro.

De hecho, existen varios locales a través de los 
años: uno de los primeros es el Teatro Llorente, 
hito importante para el mundo dramático. Tam-
bién existen espacios efímeros, como el 
Teatro-Circo levantado en el patio del derruido 
convento de la Encarnación, donde se ofrecen 
espectáculos ecuestres, sainetes e incluso prime-
ras sesiones cinematográ�cas, lo que levanta 
gran expectación. Más tarde, mediante una 
reestructuración importante, nace el Teatro 
Kursaal, posterior y actual Gran Teatro. Famosos 
actores y actrices pisan sus tablas, lo acreditan los 
programas de mano y las gacetillas entusiastas de 
los periódicos de la época.  

Y el Casino, ubicado en la Glorieta, la principal y 
primera sociedad con una elegante sede. Biblio-
teca, salón de café, terraza… Es el centro de 
reunión de la alta sociedad ilicitana y hasta com-
pite con los mejores casinos de la zona. Solo el 
Gran Teatro merece los halagos de un articulista 
de la época: “Un dechado de belleza, confort, 
elegancia, exquisitez, lujo, majestad, delicadeza, 
higiene, todo, todo lo reúne este local”. El ímpetu 
y auge cultural en este periodo de nuestra histo-
ria es aún envidiable.  

El contexto político 

El siglo XIX está marcado por varios aconteci-
mientos que zarandean la sociedad, periodo que 
anuncia cambios. 

Hay desavenencias entre liberales y moderados, 
se da el gran paso desde una monarquía absoluta 
a un estado liberal burgués, y las libertades 
democráticas se ven con frecuencia amenazadas. 
Como telón de fondo, los levantamientos milita-
res se suceden y las guerras carlistas se suman a 
la inestabilidad nacional, así como el derroca-
miento de los Borbones y su posterior restaura-
ción al trono. Los hechos se amontonan en un 
tiempo muy corto. 

Elche, como cualquier pueblo de España, sufre 
estas conmociones, pero también vive sus 
propios sucesos. Así, Amadeo de Saboya visita 
nuestro pueblo y le concede el título de Ciudad a 
Elche. También, con la caída de la primera repú-
blica, nace el Movimiento Obrero –la masa, el 
pueblo, adquiere protagonismo- y se funda el 
PSOE y la UGT. En 1890, Elche vive por primera 
vez la multitudinaria celebración del 1 de mayo y 
en 1903 la primera Huelga General. Por otro 
lado, el 14 de abril de 1905 el rey Alfonso XIII 
visita Elche y Pedro Ibarra solicita del monarca la 
excelencia para la Corporación Municipal, 
concesión que no se hace efectiva hasta 1923.  

Se suceden en España acontecimientos como la 
guerra de África, el levantamiento de Primo de 
Rivera y la caída de su dictadura, y la salida del 
rey del país ante la victoria de los republicanos. 
Elche vive su historia y la plasma en sus periódi-
cos y documentos por medio de sus cronistas y 
prohombres. 

El contexto festivo

De modo general, toda �esta tiene su origen en la 
religión, en el caso de Elche, su historia está 
plagada de fechas en que se venera a algún habi-
tante de los cielos.

Casi no hay mes en que no se honre a un santo 
más o menos conocido: San Antón, patrón de 
alpargateros, y su multitudinario porrate; San 
Pascual y su famosa feria en la calle Santa Ana; el 
zapatero San Crispín, día de campo y coca con 
sardina; el día de la Ascensión cuando se sube al 
monte “a fer herbetes”… 

En el tiempo de los Ibarra se renueva la Semana 
Santa con la fundación de nuevas cofradías, el 
Día de la Mona goza de gran popularidad, los 
jueves de Cuaresma se come arroz con costra, se 
funda la Sociedad de la Venida de la Virgen…

Pero sin duda el epicentro de todas las �estas 
locales es la celebrada a mediados de agosto y 
dedicada a la Virgen de la Asunción, con la 
representación del Misterio o Festa, una obra de 
origen medieval que suscita el interés de histo-
riadores, literatos, musicólogos etc. Algunos de 
ellos, como Pierre Paris y Óscar Esplá, vienen 
invitados por el mismo Pedro Ibarra. 

El Misteri no está tan valorado, y durante el siglo 
de los Ibarra tiene sus altibajos. Hay tiempos en 
que se llega a cuestionar su valor, y se discute 
quién debería costear los gastos que supone cada 
año, si la Iglesia o el Ayuntamiento. Al �nal es el 
segundo quien hace posible la continuación del 
drama sacro-lírico. En estos momentos, es Pedro 
Ibarra quien lucha por la continuidad y la restau-
ración.

El pueblo sostiene esta propuesta por dos razo-
nes importantes: primera porque las �estas son 
un periodo en el que labradores y comerciantes 
tienen la posibilidad de vender sus productos a 
los ilicitanos y visitantes. Y por otra, porque les 
une a esta representación un fuerte lazo tradicio-
nal y emotivo, de gran devoción hacia nuestra 
Patrona la "Virgen de la Asunción."

Los hermanos Ibarra están unidos a la historia 
reciente de Elche, por su vida y por sus obras, por 
su lucha incondicional por nuestras tradiciones y 
nuestra cultura, por su gran generosidad y su 
anhelo de que Elche siempre fuera una tierra 
privilegiada. 



El contexto urbanístico

Elche, según el censo de 1887, tiene tan solo 
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los que 3.731 pertenecen al campo. Hoy se nos 
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minúsculo y, sobre todo, esparcido por sus áreas 
rurales.
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avance impensable, pero es que en el tiempo de 
los Ibarra estamos atravesando un periodo en el 
que surgen los cambios decisivos para que se dé 
la gran transformación tecnológica que es la base 
de nuestra situación actual. 

Se llamó 'La Modernidad': periodo que ve apare-
cer el tren "Chicharra" cruzando el puente de 
Santa Teresa, también se apagan las luces de gas 
en los faroles y todo se ilumina con la luz eléctri-
ca, las mujeres pueden planchar sin temor a las 
brasas, las bombillas dan luz en las casas más allá 
de la puesta de sol… Y se escucha, tras un suspi-
ro, aquello de ¡Dios mío, a dónde vamos a ir a 
parar…!

Otro avance es la cuestión del agua: en las calles 
surgen las alcorayas con hermosos grifos para el 
agua potable. En las entradas de los puentes y en 
el mercado hay fuentes donde las mujeres llenan 
los cántaros. Al campo llega el agua a través de 
tres compañías: la Acequia Mayor, Riegos de 
Levante y Riegos El Progreso.

También el per�l del pueblo cambia a gran 
velocidad: el antiguo convento de la Encarna-
ción, ya semiderruido, sirve de escuela y alberga 
espectáculos taurinos en su patio, antes de ser 
demolido para convertirse en la Plaza del Dr. 
Campello, actual Glorieta. 

Pero la cuestión prioritaria es dar cabida a los 
habitantes que van engrosando el censo, y eso se 
hace a costa de los huertos de palmeras que 
circundan el casco urbano. Las vías de comuni-
cación entre Alicante y Murcia exigen mejoras y 
se abren camino a través de los huertos. Pedro 
Ibarra, en su trabajo “Pro palmeras”, advierte de 
la necesidad de ocupar la otra ladera del río para 
no destruir el palmeral, pero la urbanización, a 
pesar de haberse trazado nuevos puentes, se 
extiende hacia todas partes arrasando una parte 
importante de nuestros huertos de palmeras. 

El contexto rural

Somos un pueblo con un gran número de parti-
das rurales que suministran de los productos 
agrícolas a la ciudad.  La palmera, además de 
ofrecer un singular paisaje, le proporciona a la 
gente del campo gran cantidad de productos que 
cubren casi todas sus necesidades familiares, 
desde la palma, los dátiles, la madera, hasta las 
manufacturas de su materia prima.  Bajo la 
sombra de estas palmeras, se cultiva toda clase de 
cereales y verduras. Compartiendo ese espacio 
semiárido, la granada, el almendro y el olivo van 
creando un paisaje característico, llegando a ser 
base de la economía.

En esta época destaca la producción de barrilla, 
que crece en las inmediaciones del Hondo, 
siendo el producto con el que �orece la industria 
del jabón, llegando a ser una de las más impor-
tantes de la ciudad, aunque hoy ya ha desapareci-
do. Ocurre lo mismo con el cáñamo, que da lugar 
a la �oreciente industria de la alpargata, antesala 
de la actual del calzado.

Es tiempo en que escasea el agua, y tal vez el 
dinero, pero al ilicitano nunca le falta esa vital 
iniciativa que lleva en el ADN de su espíritu 
emprendedor y que mantiene a lo largo de los 
siglos.

El contexto cultural

La sociedad ilicitana es durante este tiempo muy 
sensible a la cultura en la mayoría de sus aspec-
tos. Los coros, las bandas municipales y espectá-
culos musicales �orecen durante este periodo de 
su historia. Unos ejemplos son:  el Coro Clavé o 
la banda de música Blanco y Negro, que cose-
chan notables éxitos en donde actúan, ya sea 
fuera o dentro de Elche.

Desde las Uniones Gremiales también se gene-
ran multitud de actividades culturales de muy 
diversa índole, pero el aspecto en que se destaca 
con más fuerza vocacional es, sin duda, el teatro.

De hecho, existen varios locales a través de los 
años: uno de los primeros es el Teatro Llorente, 
hito importante para el mundo dramático. Tam-
bién existen espacios efímeros, como el 
Teatro-Circo levantado en el patio del derruido 
convento de la Encarnación, donde se ofrecen 
espectáculos ecuestres, sainetes e incluso prime-
ras sesiones cinematográ�cas, lo que levanta 
gran expectación. Más tarde, mediante una 
reestructuración importante, nace el Teatro 
Kursaal, posterior y actual Gran Teatro. Famosos 
actores y actrices pisan sus tablas, lo acreditan los 
programas de mano y las gacetillas entusiastas de 
los periódicos de la época.  
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Y el Casino, ubicado en la Glorieta, la principal y 
primera sociedad con una elegante sede. Biblio-
teca, salón de café, terraza… Es el centro de 
reunión de la alta sociedad ilicitana y hasta com-
pite con los mejores casinos de la zona. Solo el 
Gran Teatro merece los halagos de un articulista 
de la época: “Un dechado de belleza, confort, 
elegancia, exquisitez, lujo, majestad, delicadeza, 
higiene, todo, todo lo reúne este local”. El ímpetu 
y auge cultural en este periodo de nuestra histo-
ria es aún envidiable.  

El contexto político 

El siglo XIX está marcado por varios aconteci-
mientos que zarandean la sociedad, periodo que 
anuncia cambios. 
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democráticas se ven con frecuencia amenazadas. 
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res se suceden y las guerras carlistas se suman a 
la inestabilidad nacional, así como el derroca-
miento de los Borbones y su posterior restaura-
ción al trono. Los hechos se amontonan en un 
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pueblo, adquiere protagonismo- y se funda el 
PSOE y la UGT. En 1890, Elche vive por primera 
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lado, el 14 de abril de 1905 el rey Alfonso XIII 
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concesión que no se hace efectiva hasta 1923.  
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guerra de África, el levantamiento de Primo de 
Rivera y la caída de su dictadura, y la salida del 
rey del país ante la victoria de los republicanos. 
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cos y documentos por medio de sus cronistas y 
prohombres. 
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Casi no hay mes en que no se honre a un santo 
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los ilicitanos y visitantes. Y por otra, porque les 
une a esta representación un fuerte lazo tradicio-
nal y emotivo, de gran devoción hacia nuestra 
Patrona la "Virgen de la Asunción."

Los hermanos Ibarra están unidos a la historia 
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AURELIANO IBARRA
UN HUMANISTA ILICITANO EN ROMA

Mª José Picó Fuentes

Cuando Aureliano llega a Roma en 1873, son ya 
9 años los que lleva separado de Reyes Santama-
ría. Su vida transcurre al lado de Rafaela, que 
como ya hemos dicho era la hija de Luís Gonzaga 
Llorente, su gran amigo. Ella se queda en Alican-
te y será meses después cuando se reúna con 
Aureliano.

Ibarra no solo se dedica a la administración Pía, 
sino que su estancia en Roma coincide con un 
período cultural y artístico de gran importancia. 
Uno de los lugares que solía frecuentar era el 
Café Greco donde se reunían escritores y artistas 
que acudían a Roma atraídos por el mundo clási-
co.

Otra muestra de su vida intelectual y artística la 
tenemos en una invitación a la Villa Volskonsky 
con fecha del 10 enero de 1874, en la que se le 
permite visitar los salones en los que se reunían 
�guras de la talla de Donizetti, Stendhal, Sir 
Walter Scott, entre otros, así como Gogol, que 
llegó a escribir muchas de las páginas de su obra 
"Almas muertas", bajo el mecenazgo de la prin-
cesa Zinaida Volkonskaya, aristócrata rusa muy 
importante en la vida cultural de su país.

El trabajo que Aureliano realiza en Roma lo 
podemos dividir en dos apartados: por un lado, 
todo lo que se re�ere a la contabilidad y adminis-
tración, y por otro la investigación histórica que 
lleva a cabo de todas las propiedades que España 
tenía en Roma, hablamos de la Memoria de la 
Obra Pía española de Loreto (3 de diciembre de 
1875), junto con la memoria presentada al 
Ministerio del Estado sobre la propiedad del 
cuadro de Rafael de Urbino "La Trans�gura-
ción", del 15 de enero de 1876, que hasta ahora se 
han dado por perdido 'sin localizar' y que estaba 
en este mismo edi�cio en el que nos encontra-
mos hoy (sic). 

Aureliano Ibarra es un intelectual meticuloso, 
ordenado y de una pulcritud en la presentación 
de sus documentos increíble y digna de admira-
ción. Hablamos de papeles manuscritos con 

hospicio, iglesia y hospital bajo la advocación de 
Santa Mª de Monserrat, a favor de los de la 
Corona de Aragón. A estos hay que añadir la Real 
Archicofradía de la Santísima Resurrección 
fundada en el primero y destinada indistintamen-
te a bene�cio de todos los súbditos españoles. 

Hoy, en virtud de diferentes Reales Órdenes, se 
hallan reunidas y confundidas totalmente sus 
rentas, constituyendo los actuales Establecimien-
tos españoles de Santiago y Monserrat.

El primero de estos establecimientos fue fundado 
en el siglo XIII por el infante Don Enrique Alfonso 
de Castilla, en nombre y representación de su 
hermano Don Alfonso el Sabio rey de Castilla y de 
León, con el �n de dar en él hospitalidad a los 
súbditos de sus reinos que venían en peregrinación 
ad limina Apostolorum (hacia la morada de los 
apóstoles), o regresaban de las campañas de África 
donde el infante había militado. Al efecto le dotó 
con veintitantas propiedades urbanas, una granja 
y algunas otras �ncas rústicas, a lo que añadió 
muchos fondos en metálico, con los que ordenó se 
comprasen casas hasta llegar a formar la renta de 
50.000 �orines".

Es así como Aureliano comienza a hacer lo que él 
titula Pro-Memoria de Santiago y Monserrat, en 
la que sigue haciendo un repaso de la historia de 
estos lugares, acompañándola de un exhaustivo 
trabajo de recopilación documental que acredita 
su investigación. Entre estos documentos tene-
mos referentes a Santiago, a Monserrat y a la 
Archicofradía de la Resurrección, así como a 
otros establecimientos en Roma, pero también 

plumilla y palillero de los que previamente hace 
un borrador y luego pasa a limpio sin tachaduras 
ni borrones de tinta. Esto lo podemos ver en el 
primer balance de las cuentas pertenecientes a 
los años 1869-70-71-72-73, que son anteriores a 
su administración y que él copia para estudiar las 
cuentas en este período.

Es aquí cuando comienza a poner en marcha las 
reformas que su antecesor, el señor don Antonio 
Valles, había programado para la administración 
de los Lugares Píos. Existían grandes deudas que 
hacían temer que el fondo de reserva de la Obra 
Pía en la Banca Romana se agotase.

Aureliano Ibarra llevó a cabo la reforma admi-
nistrativa con gran éxito ya que al �nal de su 
servicio al frente de la administración, los gastos 
habían quedado reducidos drásticamente y se 
había comenzado a tener bene�cios de las rentas, 
como de�ende él mismo en varios documentos.

Uno de los trabajos más importantes cuya docu-
mentación continúa inédita y que el Museo 
Escolar de Puçol guarda en sus archivos es el 
conjunto de escritos que constituye la Memoria 
sobre los lugares Píos de Santiago y Monserrate, 
en uno de estos documentos Aureliano nos 
describe perfectamente su historia:

"Los actuales establecimientos españoles se 
componen de dos antiguos Lugares Píos naciona-
les: el primero consistente en hospicio, iglesia y 
hospital bajo la advocación de Santiago y San 
Ildefonso fundado a bene�cio de los súbditos de 
los Reinos de Castilla; y el segundo igualmente con 

relativos a las numerosas fundaciones españolas 
en Nápoles, en Sicilia y en el resto de Italia. 

Otros documentos

Pro-Memoria sobre la Obra Pía de Loreto: Aure-
liano, con fecha 12 octubre 1875, redactó un 
informe en cumplimiento de la orden recibida 
por el señor ministro plenipotenciario de su 
majestad el rey de España en Italia, en la que se le 
comunicaba que se trasladase a Loreto con el �n 
de liquidar la deuda que el Sr. Giovani Alesandri-
ni tenía con la Obra Pía Española fundada en 
aquella ciudad, procedente de dos censos que 
pesaban sobre una casa que el mismo tenía en 
Via Corta di Ancona nº 1064 y 1065, los cuales 
hacía muchos años que no pagaba, y que este 
procediese a aceptar la cesión de la casa que 
aquel tenía a cambio de su deuda a favor de la 
Obra Pía y que, al mismo tiempo, visitase las 
propiedades que la constituyen y viese en qué 
estado se encontraba su administración. 

Es un documento que se encuentra redactado en 
borrador y que consta de siete folios acompaña-
dos de unos pequeños dibujos de dichas propie-
dades realizados en papel cebolla.

Memoria sobre la Obra Pía Española de Loreto: 
en ella, Aureliano demuestra el origen de la Obra 
Pía, cómo se adquirió su propiedad y cual ha 
llegado a nuestros días, pasando a ocuparse de 
las cargas que sobre ella han pesado y pesan.

Antes de dar cuenta de la contabilidad de la Obra 
Pía con la que Aureliano cerrará su trabajo, 
considera que también debe ocuparse de otra 
fundación que existe en la Basílica del Loreto y 
cuya administración se haya confundida de 
antiguo con la Obra Pía, se trata de la Capellanía 
Laical.

Memoria sobre San Pietro in Montorio: se trata de 
un texto con fecha 13 de noviembre de 1874 
donde demuestra el incontestable derecho de 
Real Patronato que tiene la Corona de España 
sobre la monumental iglesia de San Pedro in 
Montorio, que fue levantada por nuestros Reyes 
Católicos en cumplimiento de un voto hecho con 
el deseo de obtener un hijo varón que pudiese 
sucederles en el gobierno de la monarquía.

Otro de los textos que hasta ahora estaba sin 
localizar es el de La Trans�guración. Aureliano 
es un intelectual, un humanista, y se siente 
mucho más cómodo en su trabajo como investi-
gador y estudioso de las obras de arte, es así 
como lo vemos re�ejado cuando redacta la 
pequeña memoria sobre este cuadro de Rafael de 
Urbino y que él de�ende como propiedad espa-
ñola. Entre las muchas y muy notables obras de 
arte que el templete de San Pietro in Montorio 
ostenta en sus altares, debidas a Miguel Ángel, 
Sebastián del Piombo, Vasari, Guido Beni, 
Daniel de Volterra, el Bernini y otros igualmente 
insignes artistas, existía la última y más excelente 
obra (según Aureliano) del más excelente pintor 
que ha conocido el mundo: La Trans�guración 
de Rafael de Urbino.

Modelo del Coliseo en madera, adquirido por D. 
Manuel Godoy para España, Roma, 2 de noviem-
bre de 1875: como investigador, Aureliano no 
solo trata de averiguar las propiedades españolas 
que hayan podido sustraerse al dominio de 
España, sino también de las obras con un valor 
puramente artístico que por su importancia y 
mérito podían honrar a nuestra patria, tal es el 
caso de una obra de arte que a su gran valor artís-
tico tiene un valor material no despreciable. Se 
trata del modelo del Coliseo que se encontraba 
en el Monte de Piedad e iba a ponerse en venta. 
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nistrativa con gran éxito ya que al �nal de su 
servicio al frente de la administración, los gastos 
habían quedado reducidos drásticamente y se 
había comenzado a tener bene�cios de las rentas, 
como de�ende él mismo en varios documentos.

Uno de los trabajos más importantes cuya docu-
mentación continúa inédita y que el Museo 
Escolar de Puçol guarda en sus archivos es el 
conjunto de escritos que constituye la Memoria 
sobre los lugares Píos de Santiago y Monserrate, 
en uno de estos documentos Aureliano nos 
describe perfectamente su historia:

"Los actuales establecimientos españoles se 
componen de dos antiguos Lugares Píos naciona-
les: el primero consistente en hospicio, iglesia y 
hospital bajo la advocación de Santiago y San 
Ildefonso fundado a bene�cio de los súbditos de 
los Reinos de Castilla; y el segundo igualmente con 

relativos a las numerosas fundaciones españolas 
en Nápoles, en Sicilia y en el resto de Italia. 

Otros documentos

Pro-Memoria sobre la Obra Pía de Loreto: Aure-
liano, con fecha 12 octubre 1875, redactó un 
informe en cumplimiento de la orden recibida 
por el señor ministro plenipotenciario de su 
majestad el rey de España en Italia, en la que se le 
comunicaba que se trasladase a Loreto con el �n 
de liquidar la deuda que el Sr. Giovani Alesandri-
ni tenía con la Obra Pía Española fundada en 
aquella ciudad, procedente de dos censos que 
pesaban sobre una casa que el mismo tenía en 
Via Corta di Ancona nº 1064 y 1065, los cuales 
hacía muchos años que no pagaba, y que este 
procediese a aceptar la cesión de la casa que 
aquel tenía a cambio de su deuda a favor de la 
Obra Pía y que, al mismo tiempo, visitase las 
propiedades que la constituyen y viese en qué 
estado se encontraba su administración. 

Es un documento que se encuentra redactado en 
borrador y que consta de siete folios acompaña-
dos de unos pequeños dibujos de dichas propie-
dades realizados en papel cebolla.

Memoria sobre la Obra Pía Española de Loreto: 
en ella, Aureliano demuestra el origen de la Obra 
Pía, cómo se adquirió su propiedad y cual ha 
llegado a nuestros días, pasando a ocuparse de 
las cargas que sobre ella han pesado y pesan.

Antes de dar cuenta de la contabilidad de la Obra 
Pía con la que Aureliano cerrará su trabajo, 
considera que también debe ocuparse de otra 
fundación que existe en la Basílica del Loreto y 
cuya administración se haya confundida de 
antiguo con la Obra Pía, se trata de la Capellanía 
Laical.

Memoria sobre San Pietro in Montorio: se trata de 
un texto con fecha 13 de noviembre de 1874 
donde demuestra el incontestable derecho de 
Real Patronato que tiene la Corona de España 
sobre la monumental iglesia de San Pedro in 
Montorio, que fue levantada por nuestros Reyes 
Católicos en cumplimiento de un voto hecho con 
el deseo de obtener un hijo varón que pudiese 
sucederles en el gobierno de la monarquía.

Otro de los textos que hasta ahora estaba sin 
localizar es el de La Trans�guración. Aureliano 
es un intelectual, un humanista, y se siente 
mucho más cómodo en su trabajo como investi-
gador y estudioso de las obras de arte, es así 
como lo vemos re�ejado cuando redacta la 
pequeña memoria sobre este cuadro de Rafael de 
Urbino y que él de�ende como propiedad espa-
ñola. Entre las muchas y muy notables obras de 
arte que el templete de San Pietro in Montorio 
ostenta en sus altares, debidas a Miguel Ángel, 
Sebastián del Piombo, Vasari, Guido Beni, 
Daniel de Volterra, el Bernini y otros igualmente 
insignes artistas, existía la última y más excelente 
obra (según Aureliano) del más excelente pintor 
que ha conocido el mundo: La Trans�guración 
de Rafael de Urbino.

Modelo del Coliseo en madera, adquirido por D. 
Manuel Godoy para España, Roma, 2 de noviem-
bre de 1875: como investigador, Aureliano no 
solo trata de averiguar las propiedades españolas 
que hayan podido sustraerse al dominio de 
España, sino también de las obras con un valor 
puramente artístico que por su importancia y 
mérito podían honrar a nuestra patria, tal es el 
caso de una obra de arte que a su gran valor artís-
tico tiene un valor material no despreciable. Se 
trata del modelo del Coliseo que se encontraba 
en el Monte de Piedad e iba a ponerse en venta. 



Cuando Aureliano llega a Roma en 1873, son ya 
9 años los que lleva separado de Reyes Santama-
ría. Su vida transcurre al lado de Rafaela, que 
como ya hemos dicho era la hija de Luís Gonzaga 
Llorente, su gran amigo. Ella se queda en Alican-
te y será meses después cuando se reúna con 
Aureliano.

Ibarra no solo se dedica a la administración Pía, 
sino que su estancia en Roma coincide con un 
período cultural y artístico de gran importancia. 
Uno de los lugares que solía frecuentar era el 
Café Greco donde se reunían escritores y artistas 
que acudían a Roma atraídos por el mundo clási-
co.

Otra muestra de su vida intelectual y artística la 
tenemos en una invitación a la Villa Volskonsky 
con fecha del 10 enero de 1874, en la que se le 
permite visitar los salones en los que se reunían 
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Walter Scott, entre otros, así como Gogol, que 
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El trabajo que Aureliano realiza en Roma lo 
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todo lo que se re�ere a la contabilidad y adminis-
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lleva a cabo de todas las propiedades que España 
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Obra Pía española de Loreto (3 de diciembre de 
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Ministerio del Estado sobre la propiedad del 
cuadro de Rafael de Urbino "La Trans�gura-
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hospicio, iglesia y hospital bajo la advocación de 
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hallan reunidas y confundidas totalmente sus 
rentas, constituyendo los actuales Establecimien-
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había comenzado a tener bene�cios de las rentas, 
como de�ende él mismo en varios documentos.
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mentación continúa inédita y que el Museo 
Escolar de Puçol guarda en sus archivos es el 
conjunto de escritos que constituye la Memoria 
sobre los lugares Píos de Santiago y Monserrate, 
en uno de estos documentos Aureliano nos 
describe perfectamente su historia:

"Los actuales establecimientos españoles se 
componen de dos antiguos Lugares Píos naciona-
les: el primero consistente en hospicio, iglesia y 
hospital bajo la advocación de Santiago y San 
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relativos a las numerosas fundaciones españolas 
en Nápoles, en Sicilia y en el resto de Italia. 

Otros documentos
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Laical.
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Montorio, que fue levantada por nuestros Reyes 
Católicos en cumplimiento de un voto hecho con 
el deseo de obtener un hijo varón que pudiese 
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Otro de los textos que hasta ahora estaba sin 
localizar es el de La Trans�guración. Aureliano 
es un intelectual, un humanista, y se siente 
mucho más cómodo en su trabajo como investi-
gador y estudioso de las obras de arte, es así 
como lo vemos re�ejado cuando redacta la 
pequeña memoria sobre este cuadro de Rafael de 
Urbino y que él de�ende como propiedad espa-
ñola. Entre las muchas y muy notables obras de 
arte que el templete de San Pietro in Montorio 
ostenta en sus altares, debidas a Miguel Ángel, 
Sebastián del Piombo, Vasari, Guido Beni, 
Daniel de Volterra, el Bernini y otros igualmente 
insignes artistas, existía la última y más excelente 
obra (según Aureliano) del más excelente pintor 
que ha conocido el mundo: La Trans�guración 
de Rafael de Urbino.

Modelo del Coliseo en madera, adquirido por D. 
Manuel Godoy para España, Roma, 2 de noviem-
bre de 1875: como investigador, Aureliano no 
solo trata de averiguar las propiedades españolas 
que hayan podido sustraerse al dominio de 
España, sino también de las obras con un valor 
puramente artístico que por su importancia y 
mérito podían honrar a nuestra patria, tal es el 
caso de una obra de arte que a su gran valor artís-
tico tiene un valor material no despreciable. Se 
trata del modelo del Coliseo que se encontraba 
en el Monte de Piedad e iba a ponerse en venta. 
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LA CLASE DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, UNA TRADICIÓN
RENOVADA EN LA ESCUELA DE PUÇOL

María José Marroquí Torrecillas

Curso del año 1993, yo tenía 10 años y asistía a 
un colegio público en Elche. Todas las semanas 
deseaba que llegara la tarde de los martes para 
trabajar eso que los maestros llamaban “pretec-
nología”. En esas tardes yo me convertía en 
carpintera, pintora, electricista... en toda una 
artista, al menos eso creía yo. Los maestros de mi 
colegio nos enseñaban a utilizar pequeñas herra-
mientas como las sierras, martillos o alicates.

25 años más tarde soy yo la que enseña pretecno-
logía a mis alumnos. ¿Y qué es la pretecnología? 
Según la RAE (Real Academia Española de la 
Lengua) es la “actividad escolar consistente en 
hacer trabajos con tijeras, pegamento, cartulina, 
tela, etc.”

Actualmente, la pretecnología no se denomina 
como hace unos años. Ahora su nombre es 
Educación Artística y engloba el lenguaje plásti-
co y musical. Yo trabajo con los alumnos el 
lenguaje plástico, que según el Decreto 108/2014, 
de 4 de julio, del Consell, por el que establece el 
currículo y desarrolla la ordenación general de la 
educación primaria en la Comunitat Valenciana 
permite el desarrollo en el alumnado de Primaria 
de diversas destrezas y aplicaciones artísticas 
favoreciendo su desarrollo competencial y apor-
tándole una visión de la enseñanza artística 
global.

En nuestro colegio trabajamos la Educación 
Artística desde los inicios del proyecto, por mi 
parte yo llevo a cabo esta asignatura desde los 
últimos 7 años junto a la inestimable ayuda de 
Javier Beltrá Maciá, restaurador y artista del 
Museo Escolar de Puçol. Además de ser mi 
propio maestro, ya que él es el que me está ense-

ñando plenamente a realizar los trabajos en 
madera y el uso de las pequeñas herramientas.

La Educación Artística se está llevando a cabo en 
el colegio desde el inicio del proyecto y es ya toda 
una tradición en esta escuela. Es una labor que 
continúa realizándose y que se mantendrá para 
no perder nuestras raíces, pero también por el 
claro bene�cio pedagógico que supone para el 
alumnado.

Esta actividad se dirige a los cursos de tercero, 
cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria. 
Para trabajar esta asignatura tenemos en cuenta 
los objetivos del área de Educación Artística de la 
LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la Mejora de la Calidad Educativa.

Con los trabajos de Educación Artística busca-
mos que los alumnos se sientan capaces de crear 
con sus propias manos los pequeños proyectos 
que se les propongan, mejorando así su creativi-
dad, autoestima y superación personal. No 
siendo este el único objetivo, sino teniendo en 
cuenta los siguientes:

Plani�car, individualmente o en grupo,  las 
diferentes fases del proceso de creación y 
realización de una obra plástica o proyecto, 
seleccionando los materiales y herramientas 
más adecuados.

Ampliar la imaginación y las habilidades 
creativas de los alumnos a partir de los 
trabajos planteados por el docente o por 
creaciones propias.

Usar los recursos materiales y pequeñas 
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herramientas que se encuentran en su día a 
día.

Conocer diferentes propuestas artísticas, 
tanto tradicionales como más recientes.

Actualmente, la Educación Artística la trabaja-
mos en el taller del colegio, el cual está equipado 
con todo el material que necesitamos: mesas 
amplias y buena luz, maderas, sierras, lijas, papel 
de calco, pinturas, barniz… Antes de empezar 
nos equipamos con nuestro babi y empezamos la 
tarea.

¿Y cómo trabajamos en el aula? Presentamos a 
los alumnos la actividad que vamos a realizar, la 
cual está adaptada a su edad y capacidad, y se les 
explica cómo realizarla. Generalmente seguimos 
esta secuencia de trabajo:

1º - Se les da los patrones a los/as alumnos/as 
para que sean quienes plasman en la madera el 
proyecto que van a elaborar.

2º - Una vez marcadas todas las piezas pasamos a 
su corte con sierras de pelo. Ese corte se hará 
siguiendo las indicaciones necesarias que marca-
mos tanto Javier Beltrá como yo.

3º - Cuando estén todas las piezas cortadas se 
deben lijar suavemente para eliminar todas las 
astillas o imperfecciones que se hayan podido 
quedar.

4º - Montamos la manualidad, teniendo en 
cuenta que a veces es necesario pegar diferentes 
piezas para que se queden �jadas.

5º - Una vez que está montada pasamos al último 
paso, que es la decoración de la manualidad, 
utilizando pirograbadores, pinturas témpera, 
rotuladores, barnices…

Realizar los trabajos en madera requiere de un 
tiempo necesario para que puedan salir las 
piezas de forma correcta, ya que tras montarlas 

nos puede pasar que no encajen o se rompan, 
con lo que tendríamos que volver a realizar dicha 
pieza. Por ello, estas manualidades se realizan en 
varias sesiones, entre cuatro o seis, en función de 
la di�cultad y la habilidad del alumno.

Las manualidades que realizamos son variadas 
para que el trabajo del alumno sea lo más rico y 
completo posible. En estos últimos años hemos 
realizado adornos navideños para casa o el árbol, 
portarretratos y álbum de fotos, un �orero en 
madera, juegos de mesa como el tres en raya o el 
tangram, �guras de animales, un �orero para 
casa, una casita de pájaros, llaveros… manuali-
dades que se han llevado a su casa para poder 
regalarlas a sus familiares o simplemente disfru-
tar de ellas.

Para mí, esta experiencia está siendo maravillo-
sa. Es una de las labores que llevo a cabo en el 
colegio y que más me gustan. Disfruto viendo 
cómo los niños aprenden día a día, mejorando 
sus destrezas. Al principio, los niños no saben ni 
coger la sierra, tienen un miedo atroz de cortarse 
y solo muestran nervios. Pero ayudándoles, 
transmitiéndoles toda la tranquilidad y mostran-
do nuestra paciencia, son capaces de dominar la 
herramienta y crear verdaderas obras maestras. 
Aún recuerdo a una alumna que la primera vez 
que cogió la sierra estaba a punto de llorar por lo 
nerviosa que estaba; al �nal, ella era la que 
ayudaba a los alumnos que se iniciaban en las 
prácticas a partir de su propia experiencia.

Es bonito ver la cara de satisfacción del alumna-
do cuando han terminado su trabajo y se lo 
pueden llevar a casa para disfrutarlo con la fami-
lia. Salen del colegio esperando la pregunta de 
sus familiares “¿pero esto lo has hecho tú?” Y 
pudiendo contestar con todo su orgullo… “Lo he 
hecho yo solita”.

La Educación Artística es una actividad que se 
lleva haciendo muchos años en nuestro colegio, y 
que seguirá por muchos años más, sin perder 
nuestra tradición, nuestras costumbres, nuestras 
raíces… nuestro patrimonio.

− 

− 

− 
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un colegio público en Elche. Todas las semanas 
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25 años más tarde soy yo la que enseña pretecno-
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alumnado.
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Para trabajar esta asignatura tenemos en cuenta 
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LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
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herramientas que se encuentran en su día a 
día.

Conocer diferentes propuestas artísticas, 
tanto tradicionales como más recientes.

Actualmente, la Educación Artística la trabaja-
mos en el taller del colegio, el cual está equipado 
con todo el material que necesitamos: mesas 
amplias y buena luz, maderas, sierras, lijas, papel 
de calco, pinturas, barniz… Antes de empezar 
nos equipamos con nuestro babi y empezamos la 
tarea.

¿Y cómo trabajamos en el aula? Presentamos a 
los alumnos la actividad que vamos a realizar, la 
cual está adaptada a su edad y capacidad, y se les 
explica cómo realizarla. Generalmente seguimos 
esta secuencia de trabajo:

1º - Se les da los patrones a los/as alumnos/as 
para que sean quienes plasman en la madera el 
proyecto que van a elaborar.

2º - Una vez marcadas todas las piezas pasamos a 
su corte con sierras de pelo. Ese corte se hará 
siguiendo las indicaciones necesarias que marca-
mos tanto Javier Beltrá como yo.

3º - Cuando estén todas las piezas cortadas se 
deben lijar suavemente para eliminar todas las 
astillas o imperfecciones que se hayan podido 
quedar.

4º - Montamos la manualidad, teniendo en 
cuenta que a veces es necesario pegar diferentes 
piezas para que se queden �jadas.

5º - Una vez que está montada pasamos al último 
paso, que es la decoración de la manualidad, 
utilizando pirograbadores, pinturas témpera, 
rotuladores, barnices…

Realizar los trabajos en madera requiere de un 
tiempo necesario para que puedan salir las 
piezas de forma correcta, ya que tras montarlas 

nos puede pasar que no encajen o se rompan, 
con lo que tendríamos que volver a realizar dicha 
pieza. Por ello, estas manualidades se realizan en 
varias sesiones, entre cuatro o seis, en función de 
la di�cultad y la habilidad del alumno.

Las manualidades que realizamos son variadas 
para que el trabajo del alumno sea lo más rico y 
completo posible. En estos últimos años hemos 
realizado adornos navideños para casa o el árbol, 
portarretratos y álbum de fotos, un �orero en 
madera, juegos de mesa como el tres en raya o el 
tangram, �guras de animales, un �orero para 
casa, una casita de pájaros, llaveros… manuali-
dades que se han llevado a su casa para poder 
regalarlas a sus familiares o simplemente disfru-
tar de ellas.

Para mí, esta experiencia está siendo maravillo-
sa. Es una de las labores que llevo a cabo en el 
colegio y que más me gustan. Disfruto viendo 
cómo los niños aprenden día a día, mejorando 
sus destrezas. Al principio, los niños no saben ni 
coger la sierra, tienen un miedo atroz de cortarse 
y solo muestran nervios. Pero ayudándoles, 
transmitiéndoles toda la tranquilidad y mostran-
do nuestra paciencia, son capaces de dominar la 
herramienta y crear verdaderas obras maestras. 
Aún recuerdo a una alumna que la primera vez 
que cogió la sierra estaba a punto de llorar por lo 
nerviosa que estaba; al �nal, ella era la que 
ayudaba a los alumnos que se iniciaban en las 
prácticas a partir de su propia experiencia.

Es bonito ver la cara de satisfacción del alumna-
do cuando han terminado su trabajo y se lo 
pueden llevar a casa para disfrutarlo con la fami-
lia. Salen del colegio esperando la pregunta de 
sus familiares “¿pero esto lo has hecho tú?” Y 
pudiendo contestar con todo su orgullo… “Lo he 
hecho yo solita”.

La Educación Artística es una actividad que se 
lleva haciendo muchos años en nuestro colegio, y 
que seguirá por muchos años más, sin perder 
nuestra tradición, nuestras costumbres, nuestras 
raíces… nuestro patrimonio.

− 
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VOLUNTARIADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA:
EL TALLER DE BOTÁNICA

Raül Egío Rodríguez

Cuando aprobé mis oposiciones y pude elegir el 
centro donde quería trabajar, la escuela de Puçol 
estaba entre mis primeras opciones pues tenía 
una idea de que aquí, en Puçol, pasaba algo espe-
cial, diferente a lo que suele ocurrir en los 
colegios convencionales. Debo de reconocer que 
en este año y medio que llevo desempeñando mi 
labor aquí mis expectativas se han superado con 
creces.

Porque los que vivimos la docencia no como un 
proceso frío de transmisión de conocimiento, 
sino más bien como la acción de acompañar en el 
crecimiento personal de nuestros alumnos, 
seguimos disfrutando con el aprender y el descu-
brir.

En nuestra escuela tenemos el honor y el privile-
gio de poder aprender de personas con mucha 
experiencia, gente que de manera desinteresada 
comparte su patrimonio de sabiduría con todos 
nosotros. Entre ellos me gustaría destacar a Don 
Fernando García Fontanet, maestro con mayús-
culas; a Maruja, Fina y Elisa, vecinas de la partida 
y artistas de la palma blanca; y muchos más.

Sinceramente, no sé si ha sido el azar o que las 
cosas ya están escritas, pero este año llegó otra 
persona a nuestro centro que tenía mucho que 
compartir, Paco Blat. Para los que necesitan 
etiquetas para todo, les diré que Paco es un 
hombre inclasi�cable, que ha tenido la suerte de 
poder dedicar su vida a lo que más le ha gustado: 

la botánica, la entomología y la naturaleza en 
general.

Cuando nos conocimos y me explicó lo que 
quería hacer me ofrecí sin dudarlo, aún a sabien-
das de que eso iba a suponer una carga extra en la 
ya de por si larga lista de responsabilidades de un 
maestro.

Nos íbamos a dedicar a hacer con los alumnos un 
herbario con las muestras más representativas de 
la �ora de nuestro entorno, recogiendo todo el 
proceso por el que pasa un árbol, desde la semilla 
hasta el fruto. Es algo que yo solo jamás hubiese 
podido realizar y que por tanto mis alumnos no 
hubiesen tenido la oportunidad de descubrir 
conmigo. Pero cuando cada viernes ellos me 
preguntan: ¿A quién le toca hoy salir con Paco?, 
sé que estamos en la buena dirección. En muy 
poco tiempo se ha ganado el cariño por igual de 
alumnos y trabajadores del centro. Porque entre 
otras muchas cosas es un hombre muy generoso, 
no por todas las donaciones de materiales cientí-
�cos que ha realizado al Museo Escolar, sino por 
dejarnos asomar a su pozo de conocimiento.

Lo que los niños seguramente no sepan es que 
los que más disfrutemos de Paco seamos noso-
tros, los maestros, especialmente la señorita 
Ivana y un servidor, que somos los que buena-
mente le ayudamos a desarrollar el proyecto del 
herbario con lo poco que sabemos. De ahí que 
con él me sienta más que maestro, aprendiz.
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CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO
DE PATRIMONIO MUNDIAL EN ELCHE

Rafa Martínez García y Marian Tristán Richarte

Durante el primer �n de semana de octubre y 
organizado por el equipo del Proyecto Puçol, el 
Centro de Congresos Ciutat d’Elx acogió la 
celebración de un Encuentro de Patrimonio 
Mundial, realizado con motivo de una doble 
efeméride: por un lado, conmemorábamos el 10º 
aniversario de la inclusión del Proyecto Educati-
vo de Puçol en el Registro de Buenas Prácticas de 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la UNESCO (2009); y, por otro, los cincuenta 
años que esta experiencia pedagógica ha cumpli-
do desde su puesta en marcha en el colegio de la 
pedanía, a �nales de los sesenta.

Este Encuentro sobre Patrimonio constituyó un 
evento singular, en primer lugar, por su propia 
naturaleza, plural y transversal, puesta de mani-
�esto al revisar tanto el programa de actividades 
como el elenco de ponentes invitados/as. En 
segundo lugar, porque todos los “Patrimonios de 
la Humanidad” valencianos, con independencia 
de la Lista en la que se encontraran inscritos, 
tuvieron la oportunidad de poner en común 
experiencias de gestión patrimonial. 

Acudieron representantes del patrimonio mun-
dial (la Lonja de la Seda de Valencia; el Arte 
Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península 
Ibérica y el Palmeral de Elche); y representantes 
de los patrimonios culturales inmateriales (Mis-
terio de Elche; Tribunal de las Aguas de la Vega 
de Valencia; la �esta de la Mare de Déu de la Salut 
de Algemesí; la �esta de las Fallas de Valencia; las 
Tamboradas, repiques rituales de tambor y los 
Conocimientos y Técnicas del arte de construir 
muros en piedra seca). También estuvieron 
presentes delegados de los bienes españoles 
inscritos en el Registro de Buenas Prácticas de 

Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
(la revitalización del saber tradicional de la cal 
artesanal en Morón de la Frontera; la metodolo-
gía para realizar inventarios del patrimonio 
cultural inmaterial en reservas de biosfera- la 
experiencia del Montseny- y el Proyecto Educati-
vo-Museístico del Centro de Cultura Tradicio-
nal-Museo Escolar de Puçol); y del Registro de 
Buenas Prácticas de Patrimonio Cultural Suba-
cuático (el Pecio Bou Ferrer). Todos ellos 
congregados de manera conjunta por vez prime-
ra. Representantes del Ministerio de Cultura y 
Deporte y del Institut de Patrimoni Cultural 
Immaterial completaban el programa de unas 
jornadas que, inauguradas por nuestro Alcalde y 
por el Director Territorial de Educación, Cultura 
y Deporte, resultaron todo un éxito.
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La originalidad de este Encuentro también venía 
dada por su temática especí�ca: las buenas prác-
ticas en la gestión del patrimonio. La oportuni-
dad de celebrar estas jornadas radicaba en la 
importancia que las buenas prácticas han adqui-
rido en los últimos años en el seno de la propia 
UNESCO, que las de�nió en 2017 en el marco 
del Programa MOST (Management of Social 
Transformations), centrado en el Desarrollo 
Sostenible, en el cual los criterios de selección 
escogidos fueron: innovación, efectividad, soste-
nibilidad y replicabilidad, criterios a los que la 
Agenda 21 incorporó los de participación y 
transversalidad.

En nuestro Proyecto surgen una serie de iniciati-
vas y modelos de actuación que se identi�can 
con el concepto de buenas prácticas. Resultado 
de varias décadas de existencia, el Proyecto Puçol 
se asienta, como es sabido, en una relación de 
participación recíproca entre colegio, sociedad y 
museo. Buenas prácticas, en de�nitiva, mediante 
las cuales se pretende conservar el patrimonio e 
impulsar su difusión.

En las sesiones de trabajo del Encuentro, reparti-
das en ponencias y mesas redondas, se expusie-
ron diferentes realidades y propuestas sobre la 
gestión del patrimonio; se habló de riesgos y 
oportunidades; de la respuesta social, del papel 
de las administraciones o de la importancia de la 
difusión. Este Encuentro constituyó un evento 
único que ha servido para conocernos y estre-
char lazos entre patrimonios, poniendo de mani-
�esto una serie de puntos que consideramos 
esenciales:

La amplitud del concepto de “patrimonio 
cultural”, que en los últimos años ha 
trascendido lo material, incorporando 
manifestaciones inmateriales, reconocidas 
en la 32º Conferencia General de UNESCO 
(2003). En esta Conferencia se aprobó la 
Convención para la Salvaguardia del Patri-
monio Cultural Inmaterial, patrimonio 
que constituye una parte esencial de la 
identidad de cada cultura y, por tanto, de la 
rica diversidad (cultural) de la humanidad.

Pese a este reconocimiento internacional, 
el patrimonio se ve amenazado por las 
aceleradas transformaciones sociales y los 
procesos de mundialización contemporá-

neos. El sistema de Listas establecido por la 
mencionada Convención (Lista del patri-
monio inmaterial, que requiere medidas 
urgentes de salvaguardia; Lista representa-
tiva del patrimonio cultural de la humani-
dad y el Registro de buenas prácticas de 
salvaguardia) ha resultado una herramien-
ta que ha contribuido a mejorar la sensibi-
lización hacia este patrimonio, cuya 
protección última es responsabilidad de los 
Estados miembros. En relación a estas 
amenazas, el Encuentro sirvió como 
altavoz para exponer algunos de los riesgos 
concretos que afectan a los diferentes patri-
monios. El evento también fue concluyente 
al a�rmar que la notoriedad alcanzada por 
el patrimonio en los últimos años y la 
mayor sensibilización por parte de la socie-
dad, no garantizan su supervivencia, que 
debe pasar por la cooperación a varios 
niveles (social, institucional, internacio-
nal), generando sinergias en un escenario 
necesariamente transversal; y por otorgar 
un papel destacado a las comunidades 
portadoras, responsables de su de�nición y 
puesta en valor. Es decir, sin el concurso de 
las personas la continuidad de estos bienes 
patrimoniales no será posible.

De manera práctica y concreta, en el 
Encuentro se habló de compromisos y 
actuaciones. Se hace necesario, en primer 
lugar, de�nir qué se entiende por patrimo-
nio, con el �n de conocerlo; sobre todo, 
cuando hablamos del inmaterial. Es nece-
sario desarrollar herramientas capaces de 
inventariar elementos y de evaluar su 
estado de conservación, tarea primordial y 
colaborativa sin la cual no será posible 
atender a su reconocimiento, protección y 
puesta en valor. Junto a las amenazas o, 
precisamente, para conjurarlas, el evento 
también se hizo eco de la importancia de la 
difusión del patrimonio, de la necesidad de 
darlo a conocer para procurar su conserva-
ción: como se ha apuntado más arriba, la 
diversidad cultural -al igual que la natural- 
signi�ca una riqueza para toda la humani-
dad, de ahí la importancia de la coopera-
ción -también la internacional- para facili-
tar su protección.

Experiencias colaborativas como la llevada 

1.  

2.  

3.  

a cabo en el Montseny (uno de cuyos 
productos �nales fue la redacción de un 
documento sobre la contribución del patri-
monio cultural inmaterial al desarrollo 
sostenible); o en el Museo de la Cal de 
Morón, que conjuntamente con una comu-
nidad misionera en Turkana (Kenia) lideró 
un proyecto de empoderamiento de una 
comunidad local en la región (la autosu�-
ciencia de la población mediante la mejora 
de la economía, a través de la puesta en 
funcionamiento de un horno para la fabri-
cación de cal), son iniciativas encaminadas 
a luchar por la sostenibilidad.

A grandes rasgos, las exposiciones que se 
hicieron de los diferentes patrimonios 
inmateriales incidieron en las cuestiones 
planteadas en este marco general, del que 
queremos resaltar, de nuevo, la importan-
cia que reviste la participación comunitaria 
como condición necesaria para la supervi-
vencia de estos bienes. Así se puso de mani-
�esto en la ponencia del Tribunal de las 
Aguas (constituido por representantes de 
las Comunidades de Regantes de la Vega de 
Valencia, que actúan conjuntamente para 
garantizarse el agua y, por tanto, proteger el

medio ambiente con la continuidad y vigencia de 
la Huerta. Esta candidatura se presentó conjun-
tamente con el Consejo de Hombres Buenos de 
la Huerta de Murcia); en la de la Festa d’Elx 
(principal celebración comunitaria de la ciudad 
de Elche, como la �esta de las Fallas lo es de 
Valencia o la �esta de la Mare de Déu de la Salut 
de Algemesí); en la de las Tamboradas de Alzira 
y Alcora (manifestaciones de religiosidad popu-
lar expresadas en la Semana Santa a través de 
Cofradías y Hermandades. El carácter cooperati-
vo de esta candidatura queda patente al reunir a 
diecisiete municipios de cuatro comunidades 
autónomas españolas); en la del arte de construir 
muros de piedra en seco (candidatura interna-
cional en la que se integran varios países euro-
peos); y en la del Proyecto Educativo-Museístico 
de Puçol, nuestro Proyecto (surgido en los años 
sesenta del siglo XX en un colegio rural de Elche, 
a partir del cual se convierte en una experiencia 
comunitaria que se erige en garante de la cultura 
tradicional local, impulsando activamente -entre 
otras actuaciones- la puesta en marcha de un 
museo etnológico).

La segunda jornada del Encuentro, el día cinco 
de octubre, se celebró en el Museo Escolar de 
Puçol, en una jornada de puertas abiertas duran-
te la cual los/as asistentes al congreso pudieron 
disfrutar de una visita por nuestras instalaciones, 
en las que también se organizaron exhibiciones 
de artesanías de trenzado de palma, esparto y 
cisca. Ese mismo día se celebró el acto institucio-
nal de conmemoración de nuestro 10º aniversa-
rio, con la presencia, asimismo, del Alcalde de 
Elche, acompañado por el Director General de 
Turismo de la Generalitat Valenciana. En dicho 
acto se aprovechó para agradecer a los/as 
socios/as fundacionales, así como a colaborado-
res/as y autoridades, su compromiso para con el 
Proyecto. Dicho agradecimiento venía acompa-
ñado de un obsequio que simbolizaba, a su vez, 
la humildad y la grandeza que, a nuestro modo 
de ver, nos caracterizan. A cada uno/a de los/as 
premiados/as se le hizo entrega de un botijo 
valenciano, modesto reconocimiento para unas 
personas y entidades que ya forman parte de 
nuestra comunidad.

Así se dio por concluido el Encuentro sobre 
Buenas Prácticas, evento que con cerca de 250 
inscritos y avalado por el Centre de Formació, 
Innovació i Recursos per al Professorat (CEFIRE) 

de Elche y por la Cátedra Arzobispo Loazes de la 
Universidad de Alicante, despertó una gran 
expectación, incluso, fuera de nuestra ciudad. 

Pero la celebración de nuestro 10º aniversario no 
solo contó con estas actividades. Junto al 
Encuentro, Elche vivió unos días grandes con la 
exhibición de diferentes patrimonios valencia-
nos por el centro de la ciudad. Así, las Tambora-
das y la Muixeranga animaron las calles con sus 
redobles, con su música y con sus espectaculares 
castells, sorprendiendo al numeroso público que 
se acercó a disfrutar de ellos. Una exposición en 
la Lonja Medieval de ninots indultats proceden-
tes del Museo Fallero de Valencia, completó la 
presencia por nuestras calles y plazas de los 
patrimonios invitados. Junto a ellos, como es 
lógico, también estuvieron presentes los bienes 
ilicitanos, con visitas guiadas y jornadas de puer-
tas abiertas en los museos (además del nuestro) 
del Palmeral y de la Festa. La noche del sábado, 
un concierto de la Capella y de la Escolanía del 
Misteri d’Elx, en la Basílica de Santa María, fue el 
colofón a unos actos que han puesto en valor la 
riqueza patrimonial de la sociedad valenciana, 
riqueza universal, de todos/as y para todos/as.

Al mismo tiempo, la calle de El Salvador era 

musealizada por el equipo del Museo Escolar, 
recreando y ambientando en el siglo XX los 
comercios más emblemáticos de esta vía céntri-
ca. Además, los/as �gurantes de la Asociación 
Cultural Amigos del Modernismo de Alcoy -que 
quisieron colaborar en esta iniciativa- paseaban 
por la calle vestidos de época, dinamizando la 
actividad, hablando con los/as viandantes…

Eventos de esta naturaleza, en los que se combina 
el componente académico con el lúdico, sirven 
para intercambiar experiencias y conocimientos 
entre los distintos patrimonios, que se difunden 
entre la ciudadanía, a su vez, gracias a las activi-
dades organizadas en la vía pública.

Para �nalizar, solo nos queda agradecer. Expre-
sar nuestro más sincero agradecimiento, en 
primer lugar, a Turisme Comunitat Valenciana y 
al Ayuntamiento de Elche por haber contribuido 
a hacer posible esta celebración. Agradecer, 
igualmente, a nuestros compañeros/as de Visitel-
che su esfuerzo y su buen hacer para que esto 
saliera adelante. También estamos en deuda con 
nuestro Patronato, con nuestros/as amigos/as, 
vecinos/as, socios/as y colaboradores/as; y con 
todos/as aquellos/as que han contribuido al éxito 
de este Encuentro: Patronato de Turismo Costa 
Blanca, Centro de Congresos Ciutat d’Elx, Banco 
Sabadell, Abecé Artes Grá�cas, Asociación de 
Restaurantes del Camp d’Elx (ARCE) y Mediaelx.



La originalidad de este Encuentro también venía 
dada por su temática especí�ca: las buenas prác-
ticas en la gestión del patrimonio. La oportuni-
dad de celebrar estas jornadas radicaba en la 
importancia que las buenas prácticas han adqui-
rido en los últimos años en el seno de la propia 
UNESCO, que las de�nió en 2017 en el marco 
del Programa MOST (Management of Social 
Transformations), centrado en el Desarrollo 
Sostenible, en el cual los criterios de selección 
escogidos fueron: innovación, efectividad, soste-
nibilidad y replicabilidad, criterios a los que la 
Agenda 21 incorporó los de participación y 
transversalidad.

En nuestro Proyecto surgen una serie de iniciati-
vas y modelos de actuación que se identi�can 
con el concepto de buenas prácticas. Resultado 
de varias décadas de existencia, el Proyecto Puçol 
se asienta, como es sabido, en una relación de 
participación recíproca entre colegio, sociedad y 
museo. Buenas prácticas, en de�nitiva, mediante 
las cuales se pretende conservar el patrimonio e 
impulsar su difusión.

En las sesiones de trabajo del Encuentro, reparti-
das en ponencias y mesas redondas, se expusie-
ron diferentes realidades y propuestas sobre la 
gestión del patrimonio; se habló de riesgos y 
oportunidades; de la respuesta social, del papel 
de las administraciones o de la importancia de la 
difusión. Este Encuentro constituyó un evento 
único que ha servido para conocernos y estre-
char lazos entre patrimonios, poniendo de mani-
�esto una serie de puntos que consideramos 
esenciales:

La amplitud del concepto de “patrimonio 
cultural”, que en los últimos años ha 
trascendido lo material, incorporando 
manifestaciones inmateriales, reconocidas 
en la 32º Conferencia General de UNESCO 
(2003). En esta Conferencia se aprobó la 
Convención para la Salvaguardia del Patri-
monio Cultural Inmaterial, patrimonio 
que constituye una parte esencial de la 
identidad de cada cultura y, por tanto, de la 
rica diversidad (cultural) de la humanidad.

Pese a este reconocimiento internacional, 
el patrimonio se ve amenazado por las 
aceleradas transformaciones sociales y los 
procesos de mundialización contemporá-

neos. El sistema de Listas establecido por la 
mencionada Convención (Lista del patri-
monio inmaterial, que requiere medidas 
urgentes de salvaguardia; Lista representa-
tiva del patrimonio cultural de la humani-
dad y el Registro de buenas prácticas de 
salvaguardia) ha resultado una herramien-
ta que ha contribuido a mejorar la sensibi-
lización hacia este patrimonio, cuya 
protección última es responsabilidad de los 
Estados miembros. En relación a estas 
amenazas, el Encuentro sirvió como 
altavoz para exponer algunos de los riesgos 
concretos que afectan a los diferentes patri-
monios. El evento también fue concluyente 
al a�rmar que la notoriedad alcanzada por 
el patrimonio en los últimos años y la 
mayor sensibilización por parte de la socie-
dad, no garantizan su supervivencia, que 
debe pasar por la cooperación a varios 
niveles (social, institucional, internacio-
nal), generando sinergias en un escenario 
necesariamente transversal; y por otorgar 
un papel destacado a las comunidades 
portadoras, responsables de su de�nición y 
puesta en valor. Es decir, sin el concurso de 
las personas la continuidad de estos bienes 
patrimoniales no será posible.

De manera práctica y concreta, en el 
Encuentro se habló de compromisos y 
actuaciones. Se hace necesario, en primer 
lugar, de�nir qué se entiende por patrimo-
nio, con el �n de conocerlo; sobre todo, 
cuando hablamos del inmaterial. Es nece-
sario desarrollar herramientas capaces de 
inventariar elementos y de evaluar su 
estado de conservación, tarea primordial y 
colaborativa sin la cual no será posible 
atender a su reconocimiento, protección y 
puesta en valor. Junto a las amenazas o, 
precisamente, para conjurarlas, el evento 
también se hizo eco de la importancia de la 
difusión del patrimonio, de la necesidad de 
darlo a conocer para procurar su conserva-
ción: como se ha apuntado más arriba, la 
diversidad cultural -al igual que la natural- 
signi�ca una riqueza para toda la humani-
dad, de ahí la importancia de la coopera-
ción -también la internacional- para facili-
tar su protección.

Experiencias colaborativas como la llevada 

4.  
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a cabo en el Montseny (uno de cuyos 
productos �nales fue la redacción de un 
documento sobre la contribución del patri-
monio cultural inmaterial al desarrollo 
sostenible); o en el Museo de la Cal de 
Morón, que conjuntamente con una comu-
nidad misionera en Turkana (Kenia) lideró 
un proyecto de empoderamiento de una 
comunidad local en la región (la autosu�-
ciencia de la población mediante la mejora 
de la economía, a través de la puesta en 
funcionamiento de un horno para la fabri-
cación de cal), son iniciativas encaminadas 
a luchar por la sostenibilidad.

A grandes rasgos, las exposiciones que se 
hicieron de los diferentes patrimonios 
inmateriales incidieron en las cuestiones 
planteadas en este marco general, del que 
queremos resaltar, de nuevo, la importan-
cia que reviste la participación comunitaria 
como condición necesaria para la supervi-
vencia de estos bienes. Así se puso de mani-
�esto en la ponencia del Tribunal de las 
Aguas (constituido por representantes de 
las Comunidades de Regantes de la Vega de 
Valencia, que actúan conjuntamente para 
garantizarse el agua y, por tanto, proteger el

medio ambiente con la continuidad y vigencia de 
la Huerta. Esta candidatura se presentó conjun-
tamente con el Consejo de Hombres Buenos de 
la Huerta de Murcia); en la de la Festa d’Elx 
(principal celebración comunitaria de la ciudad 
de Elche, como la �esta de las Fallas lo es de 
Valencia o la �esta de la Mare de Déu de la Salut 
de Algemesí); en la de las Tamboradas de Alzira 
y Alcora (manifestaciones de religiosidad popu-
lar expresadas en la Semana Santa a través de 
Cofradías y Hermandades. El carácter cooperati-
vo de esta candidatura queda patente al reunir a 
diecisiete municipios de cuatro comunidades 
autónomas españolas); en la del arte de construir 
muros de piedra en seco (candidatura interna-
cional en la que se integran varios países euro-
peos); y en la del Proyecto Educativo-Museístico 
de Puçol, nuestro Proyecto (surgido en los años 
sesenta del siglo XX en un colegio rural de Elche, 
a partir del cual se convierte en una experiencia 
comunitaria que se erige en garante de la cultura 
tradicional local, impulsando activamente -entre 
otras actuaciones- la puesta en marcha de un 
museo etnológico).

La segunda jornada del Encuentro, el día cinco 
de octubre, se celebró en el Museo Escolar de 
Puçol, en una jornada de puertas abiertas duran-
te la cual los/as asistentes al congreso pudieron 
disfrutar de una visita por nuestras instalaciones, 
en las que también se organizaron exhibiciones 
de artesanías de trenzado de palma, esparto y 
cisca. Ese mismo día se celebró el acto institucio-
nal de conmemoración de nuestro 10º aniversa-
rio, con la presencia, asimismo, del Alcalde de 
Elche, acompañado por el Director General de 
Turismo de la Generalitat Valenciana. En dicho 
acto se aprovechó para agradecer a los/as 
socios/as fundacionales, así como a colaborado-
res/as y autoridades, su compromiso para con el 
Proyecto. Dicho agradecimiento venía acompa-
ñado de un obsequio que simbolizaba, a su vez, 
la humildad y la grandeza que, a nuestro modo 
de ver, nos caracterizan. A cada uno/a de los/as 
premiados/as se le hizo entrega de un botijo 
valenciano, modesto reconocimiento para unas 
personas y entidades que ya forman parte de 
nuestra comunidad.

Así se dio por concluido el Encuentro sobre 
Buenas Prácticas, evento que con cerca de 250 
inscritos y avalado por el Centre de Formació, 
Innovació i Recursos per al Professorat (CEFIRE) 

de Elche y por la Cátedra Arzobispo Loazes de la 
Universidad de Alicante, despertó una gran 
expectación, incluso, fuera de nuestra ciudad. 

Pero la celebración de nuestro 10º aniversario no 
solo contó con estas actividades. Junto al 
Encuentro, Elche vivió unos días grandes con la 
exhibición de diferentes patrimonios valencia-
nos por el centro de la ciudad. Así, las Tambora-
das y la Muixeranga animaron las calles con sus 
redobles, con su música y con sus espectaculares 
castells, sorprendiendo al numeroso público que 
se acercó a disfrutar de ellos. Una exposición en 
la Lonja Medieval de ninots indultats proceden-
tes del Museo Fallero de Valencia, completó la 
presencia por nuestras calles y plazas de los 
patrimonios invitados. Junto a ellos, como es 
lógico, también estuvieron presentes los bienes 
ilicitanos, con visitas guiadas y jornadas de puer-
tas abiertas en los museos (además del nuestro) 
del Palmeral y de la Festa. La noche del sábado, 
un concierto de la Capella y de la Escolanía del 
Misteri d’Elx, en la Basílica de Santa María, fue el 
colofón a unos actos que han puesto en valor la 
riqueza patrimonial de la sociedad valenciana, 
riqueza universal, de todos/as y para todos/as.

Al mismo tiempo, la calle de El Salvador era 

musealizada por el equipo del Museo Escolar, 
recreando y ambientando en el siglo XX los 
comercios más emblemáticos de esta vía céntri-
ca. Además, los/as �gurantes de la Asociación 
Cultural Amigos del Modernismo de Alcoy -que 
quisieron colaborar en esta iniciativa- paseaban 
por la calle vestidos de época, dinamizando la 
actividad, hablando con los/as viandantes…

Eventos de esta naturaleza, en los que se combina 
el componente académico con el lúdico, sirven 
para intercambiar experiencias y conocimientos 
entre los distintos patrimonios, que se difunden 
entre la ciudadanía, a su vez, gracias a las activi-
dades organizadas en la vía pública.

Para �nalizar, solo nos queda agradecer. Expre-
sar nuestro más sincero agradecimiento, en 
primer lugar, a Turisme Comunitat Valenciana y 
al Ayuntamiento de Elche por haber contribuido 
a hacer posible esta celebración. Agradecer, 
igualmente, a nuestros compañeros/as de Visitel-
che su esfuerzo y su buen hacer para que esto 
saliera adelante. También estamos en deuda con 
nuestro Patronato, con nuestros/as amigos/as, 
vecinos/as, socios/as y colaboradores/as; y con 
todos/as aquellos/as que han contribuido al éxito 
de este Encuentro: Patronato de Turismo Costa 
Blanca, Centro de Congresos Ciutat d’Elx, Banco 
Sabadell, Abecé Artes Grá�cas, Asociación de 
Restaurantes del Camp d’Elx (ARCE) y Mediaelx.



La originalidad de este Encuentro también venía 
dada por su temática especí�ca: las buenas prác-
ticas en la gestión del patrimonio. La oportuni-
dad de celebrar estas jornadas radicaba en la 
importancia que las buenas prácticas han adqui-
rido en los últimos años en el seno de la propia 
UNESCO, que las de�nió en 2017 en el marco 
del Programa MOST (Management of Social 
Transformations), centrado en el Desarrollo 
Sostenible, en el cual los criterios de selección 
escogidos fueron: innovación, efectividad, soste-
nibilidad y replicabilidad, criterios a los que la 
Agenda 21 incorporó los de participación y 
transversalidad.

En nuestro Proyecto surgen una serie de iniciati-
vas y modelos de actuación que se identi�can 
con el concepto de buenas prácticas. Resultado 
de varias décadas de existencia, el Proyecto Puçol 
se asienta, como es sabido, en una relación de 
participación recíproca entre colegio, sociedad y 
museo. Buenas prácticas, en de�nitiva, mediante 
las cuales se pretende conservar el patrimonio e 
impulsar su difusión.

En las sesiones de trabajo del Encuentro, reparti-
das en ponencias y mesas redondas, se expusie-
ron diferentes realidades y propuestas sobre la 
gestión del patrimonio; se habló de riesgos y 
oportunidades; de la respuesta social, del papel 
de las administraciones o de la importancia de la 
difusión. Este Encuentro constituyó un evento 
único que ha servido para conocernos y estre-
char lazos entre patrimonios, poniendo de mani-
�esto una serie de puntos que consideramos 
esenciales:

La amplitud del concepto de “patrimonio 
cultural”, que en los últimos años ha 
trascendido lo material, incorporando 
manifestaciones inmateriales, reconocidas 
en la 32º Conferencia General de UNESCO 
(2003). En esta Conferencia se aprobó la 
Convención para la Salvaguardia del Patri-
monio Cultural Inmaterial, patrimonio 
que constituye una parte esencial de la 
identidad de cada cultura y, por tanto, de la 
rica diversidad (cultural) de la humanidad.

Pese a este reconocimiento internacional, 
el patrimonio se ve amenazado por las 
aceleradas transformaciones sociales y los 
procesos de mundialización contemporá-

neos. El sistema de Listas establecido por la 
mencionada Convención (Lista del patri-
monio inmaterial, que requiere medidas 
urgentes de salvaguardia; Lista representa-
tiva del patrimonio cultural de la humani-
dad y el Registro de buenas prácticas de 
salvaguardia) ha resultado una herramien-
ta que ha contribuido a mejorar la sensibi-
lización hacia este patrimonio, cuya 
protección última es responsabilidad de los 
Estados miembros. En relación a estas 
amenazas, el Encuentro sirvió como 
altavoz para exponer algunos de los riesgos 
concretos que afectan a los diferentes patri-
monios. El evento también fue concluyente 
al a�rmar que la notoriedad alcanzada por 
el patrimonio en los últimos años y la 
mayor sensibilización por parte de la socie-
dad, no garantizan su supervivencia, que 
debe pasar por la cooperación a varios 
niveles (social, institucional, internacio-
nal), generando sinergias en un escenario 
necesariamente transversal; y por otorgar 
un papel destacado a las comunidades 
portadoras, responsables de su de�nición y 
puesta en valor. Es decir, sin el concurso de 
las personas la continuidad de estos bienes 
patrimoniales no será posible.

De manera práctica y concreta, en el 
Encuentro se habló de compromisos y 
actuaciones. Se hace necesario, en primer 
lugar, de�nir qué se entiende por patrimo-
nio, con el �n de conocerlo; sobre todo, 
cuando hablamos del inmaterial. Es nece-
sario desarrollar herramientas capaces de 
inventariar elementos y de evaluar su 
estado de conservación, tarea primordial y 
colaborativa sin la cual no será posible 
atender a su reconocimiento, protección y 
puesta en valor. Junto a las amenazas o, 
precisamente, para conjurarlas, el evento 
también se hizo eco de la importancia de la 
difusión del patrimonio, de la necesidad de 
darlo a conocer para procurar su conserva-
ción: como se ha apuntado más arriba, la 
diversidad cultural -al igual que la natural- 
signi�ca una riqueza para toda la humani-
dad, de ahí la importancia de la coopera-
ción -también la internacional- para facili-
tar su protección.

Experiencias colaborativas como la llevada 

a cabo en el Montseny (uno de cuyos 
productos �nales fue la redacción de un 
documento sobre la contribución del patri-
monio cultural inmaterial al desarrollo 
sostenible); o en el Museo de la Cal de 
Morón, que conjuntamente con una comu-
nidad misionera en Turkana (Kenia) lideró 
un proyecto de empoderamiento de una 
comunidad local en la región (la autosu�-
ciencia de la población mediante la mejora 
de la economía, a través de la puesta en 
funcionamiento de un horno para la fabri-
cación de cal), son iniciativas encaminadas 
a luchar por la sostenibilidad.

A grandes rasgos, las exposiciones que se 
hicieron de los diferentes patrimonios 
inmateriales incidieron en las cuestiones 
planteadas en este marco general, del que 
queremos resaltar, de nuevo, la importan-
cia que reviste la participación comunitaria 
como condición necesaria para la supervi-
vencia de estos bienes. Así se puso de mani-
�esto en la ponencia del Tribunal de las 
Aguas (constituido por representantes de 
las Comunidades de Regantes de la Vega de 
Valencia, que actúan conjuntamente para 
garantizarse el agua y, por tanto, proteger el

medio ambiente con la continuidad y vigencia de 
la Huerta. Esta candidatura se presentó conjun-
tamente con el Consejo de Hombres Buenos de 
la Huerta de Murcia); en la de la Festa d’Elx 
(principal celebración comunitaria de la ciudad 
de Elche, como la �esta de las Fallas lo es de 
Valencia o la �esta de la Mare de Déu de la Salut 
de Algemesí); en la de las Tamboradas de Alzira 
y Alcora (manifestaciones de religiosidad popu-
lar expresadas en la Semana Santa a través de 
Cofradías y Hermandades. El carácter cooperati-
vo de esta candidatura queda patente al reunir a 
diecisiete municipios de cuatro comunidades 
autónomas españolas); en la del arte de construir 
muros de piedra en seco (candidatura interna-
cional en la que se integran varios países euro-
peos); y en la del Proyecto Educativo-Museístico 
de Puçol, nuestro Proyecto (surgido en los años 
sesenta del siglo XX en un colegio rural de Elche, 
a partir del cual se convierte en una experiencia 
comunitaria que se erige en garante de la cultura 
tradicional local, impulsando activamente -entre 
otras actuaciones- la puesta en marcha de un 
museo etnológico).
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La segunda jornada del Encuentro, el día cinco 
de octubre, se celebró en el Museo Escolar de 
Puçol, en una jornada de puertas abiertas duran-
te la cual los/as asistentes al congreso pudieron 
disfrutar de una visita por nuestras instalaciones, 
en las que también se organizaron exhibiciones 
de artesanías de trenzado de palma, esparto y 
cisca. Ese mismo día se celebró el acto institucio-
nal de conmemoración de nuestro 10º aniversa-
rio, con la presencia, asimismo, del Alcalde de 
Elche, acompañado por el Director General de 
Turismo de la Generalitat Valenciana. En dicho 
acto se aprovechó para agradecer a los/as 
socios/as fundacionales, así como a colaborado-
res/as y autoridades, su compromiso para con el 
Proyecto. Dicho agradecimiento venía acompa-
ñado de un obsequio que simbolizaba, a su vez, 
la humildad y la grandeza que, a nuestro modo 
de ver, nos caracterizan. A cada uno/a de los/as 
premiados/as se le hizo entrega de un botijo 
valenciano, modesto reconocimiento para unas 
personas y entidades que ya forman parte de 
nuestra comunidad.

Así se dio por concluido el Encuentro sobre 
Buenas Prácticas, evento que con cerca de 250 
inscritos y avalado por el Centre de Formació, 
Innovació i Recursos per al Professorat (CEFIRE) 

de Elche y por la Cátedra Arzobispo Loazes de la 
Universidad de Alicante, despertó una gran 
expectación, incluso, fuera de nuestra ciudad. 

Pero la celebración de nuestro 10º aniversario no 
solo contó con estas actividades. Junto al 
Encuentro, Elche vivió unos días grandes con la 
exhibición de diferentes patrimonios valencia-
nos por el centro de la ciudad. Así, las Tambora-
das y la Muixeranga animaron las calles con sus 
redobles, con su música y con sus espectaculares 
castells, sorprendiendo al numeroso público que 
se acercó a disfrutar de ellos. Una exposición en 
la Lonja Medieval de ninots indultats proceden-
tes del Museo Fallero de Valencia, completó la 
presencia por nuestras calles y plazas de los 
patrimonios invitados. Junto a ellos, como es 
lógico, también estuvieron presentes los bienes 
ilicitanos, con visitas guiadas y jornadas de puer-
tas abiertas en los museos (además del nuestro) 
del Palmeral y de la Festa. La noche del sábado, 
un concierto de la Capella y de la Escolanía del 
Misteri d’Elx, en la Basílica de Santa María, fue el 
colofón a unos actos que han puesto en valor la 
riqueza patrimonial de la sociedad valenciana, 
riqueza universal, de todos/as y para todos/as.

Al mismo tiempo, la calle de El Salvador era 

musealizada por el equipo del Museo Escolar, 
recreando y ambientando en el siglo XX los 
comercios más emblemáticos de esta vía céntri-
ca. Además, los/as �gurantes de la Asociación 
Cultural Amigos del Modernismo de Alcoy -que 
quisieron colaborar en esta iniciativa- paseaban 
por la calle vestidos de época, dinamizando la 
actividad, hablando con los/as viandantes…

Eventos de esta naturaleza, en los que se combina 
el componente académico con el lúdico, sirven 
para intercambiar experiencias y conocimientos 
entre los distintos patrimonios, que se difunden 
entre la ciudadanía, a su vez, gracias a las activi-
dades organizadas en la vía pública.

Para �nalizar, solo nos queda agradecer. Expre-
sar nuestro más sincero agradecimiento, en 
primer lugar, a Turisme Comunitat Valenciana y 
al Ayuntamiento de Elche por haber contribuido 
a hacer posible esta celebración. Agradecer, 
igualmente, a nuestros compañeros/as de Visitel-
che su esfuerzo y su buen hacer para que esto 
saliera adelante. También estamos en deuda con 
nuestro Patronato, con nuestros/as amigos/as, 
vecinos/as, socios/as y colaboradores/as; y con 
todos/as aquellos/as que han contribuido al éxito 
de este Encuentro: Patronato de Turismo Costa 
Blanca, Centro de Congresos Ciutat d’Elx, Banco 
Sabadell, Abecé Artes Grá�cas, Asociación de 
Restaurantes del Camp d’Elx (ARCE) y Mediaelx.



La originalidad de este Encuentro también venía 
dada por su temática especí�ca: las buenas prác-
ticas en la gestión del patrimonio. La oportuni-
dad de celebrar estas jornadas radicaba en la 
importancia que las buenas prácticas han adqui-
rido en los últimos años en el seno de la propia 
UNESCO, que las de�nió en 2017 en el marco 
del Programa MOST (Management of Social 
Transformations), centrado en el Desarrollo 
Sostenible, en el cual los criterios de selección 
escogidos fueron: innovación, efectividad, soste-
nibilidad y replicabilidad, criterios a los que la 
Agenda 21 incorporó los de participación y 
transversalidad.

En nuestro Proyecto surgen una serie de iniciati-
vas y modelos de actuación que se identi�can 
con el concepto de buenas prácticas. Resultado 
de varias décadas de existencia, el Proyecto Puçol 
se asienta, como es sabido, en una relación de 
participación recíproca entre colegio, sociedad y 
museo. Buenas prácticas, en de�nitiva, mediante 
las cuales se pretende conservar el patrimonio e 
impulsar su difusión.

En las sesiones de trabajo del Encuentro, reparti-
das en ponencias y mesas redondas, se expusie-
ron diferentes realidades y propuestas sobre la 
gestión del patrimonio; se habló de riesgos y 
oportunidades; de la respuesta social, del papel 
de las administraciones o de la importancia de la 
difusión. Este Encuentro constituyó un evento 
único que ha servido para conocernos y estre-
char lazos entre patrimonios, poniendo de mani-
�esto una serie de puntos que consideramos 
esenciales:

La amplitud del concepto de “patrimonio 
cultural”, que en los últimos años ha 
trascendido lo material, incorporando 
manifestaciones inmateriales, reconocidas 
en la 32º Conferencia General de UNESCO 
(2003). En esta Conferencia se aprobó la 
Convención para la Salvaguardia del Patri-
monio Cultural Inmaterial, patrimonio 
que constituye una parte esencial de la 
identidad de cada cultura y, por tanto, de la 
rica diversidad (cultural) de la humanidad.

Pese a este reconocimiento internacional, 
el patrimonio se ve amenazado por las 
aceleradas transformaciones sociales y los 
procesos de mundialización contemporá-

neos. El sistema de Listas establecido por la 
mencionada Convención (Lista del patri-
monio inmaterial, que requiere medidas 
urgentes de salvaguardia; Lista representa-
tiva del patrimonio cultural de la humani-
dad y el Registro de buenas prácticas de 
salvaguardia) ha resultado una herramien-
ta que ha contribuido a mejorar la sensibi-
lización hacia este patrimonio, cuya 
protección última es responsabilidad de los 
Estados miembros. En relación a estas 
amenazas, el Encuentro sirvió como 
altavoz para exponer algunos de los riesgos 
concretos que afectan a los diferentes patri-
monios. El evento también fue concluyente 
al a�rmar que la notoriedad alcanzada por 
el patrimonio en los últimos años y la 
mayor sensibilización por parte de la socie-
dad, no garantizan su supervivencia, que 
debe pasar por la cooperación a varios 
niveles (social, institucional, internacio-
nal), generando sinergias en un escenario 
necesariamente transversal; y por otorgar 
un papel destacado a las comunidades 
portadoras, responsables de su de�nición y 
puesta en valor. Es decir, sin el concurso de 
las personas la continuidad de estos bienes 
patrimoniales no será posible.

De manera práctica y concreta, en el 
Encuentro se habló de compromisos y 
actuaciones. Se hace necesario, en primer 
lugar, de�nir qué se entiende por patrimo-
nio, con el �n de conocerlo; sobre todo, 
cuando hablamos del inmaterial. Es nece-
sario desarrollar herramientas capaces de 
inventariar elementos y de evaluar su 
estado de conservación, tarea primordial y 
colaborativa sin la cual no será posible 
atender a su reconocimiento, protección y 
puesta en valor. Junto a las amenazas o, 
precisamente, para conjurarlas, el evento 
también se hizo eco de la importancia de la 
difusión del patrimonio, de la necesidad de 
darlo a conocer para procurar su conserva-
ción: como se ha apuntado más arriba, la 
diversidad cultural -al igual que la natural- 
signi�ca una riqueza para toda la humani-
dad, de ahí la importancia de la coopera-
ción -también la internacional- para facili-
tar su protección.

Experiencias colaborativas como la llevada 

a cabo en el Montseny (uno de cuyos 
productos �nales fue la redacción de un 
documento sobre la contribución del patri-
monio cultural inmaterial al desarrollo 
sostenible); o en el Museo de la Cal de 
Morón, que conjuntamente con una comu-
nidad misionera en Turkana (Kenia) lideró 
un proyecto de empoderamiento de una 
comunidad local en la región (la autosu�-
ciencia de la población mediante la mejora 
de la economía, a través de la puesta en 
funcionamiento de un horno para la fabri-
cación de cal), son iniciativas encaminadas 
a luchar por la sostenibilidad.

A grandes rasgos, las exposiciones que se 
hicieron de los diferentes patrimonios 
inmateriales incidieron en las cuestiones 
planteadas en este marco general, del que 
queremos resaltar, de nuevo, la importan-
cia que reviste la participación comunitaria 
como condición necesaria para la supervi-
vencia de estos bienes. Así se puso de mani-
�esto en la ponencia del Tribunal de las 
Aguas (constituido por representantes de 
las Comunidades de Regantes de la Vega de 
Valencia, que actúan conjuntamente para 
garantizarse el agua y, por tanto, proteger el

medio ambiente con la continuidad y vigencia de 
la Huerta. Esta candidatura se presentó conjun-
tamente con el Consejo de Hombres Buenos de 
la Huerta de Murcia); en la de la Festa d’Elx 
(principal celebración comunitaria de la ciudad 
de Elche, como la �esta de las Fallas lo es de 
Valencia o la �esta de la Mare de Déu de la Salut 
de Algemesí); en la de las Tamboradas de Alzira 
y Alcora (manifestaciones de religiosidad popu-
lar expresadas en la Semana Santa a través de 
Cofradías y Hermandades. El carácter cooperati-
vo de esta candidatura queda patente al reunir a 
diecisiete municipios de cuatro comunidades 
autónomas españolas); en la del arte de construir 
muros de piedra en seco (candidatura interna-
cional en la que se integran varios países euro-
peos); y en la del Proyecto Educativo-Museístico 
de Puçol, nuestro Proyecto (surgido en los años 
sesenta del siglo XX en un colegio rural de Elche, 
a partir del cual se convierte en una experiencia 
comunitaria que se erige en garante de la cultura 
tradicional local, impulsando activamente -entre 
otras actuaciones- la puesta en marcha de un 
museo etnológico).

La segunda jornada del Encuentro, el día cinco 
de octubre, se celebró en el Museo Escolar de 
Puçol, en una jornada de puertas abiertas duran-
te la cual los/as asistentes al congreso pudieron 
disfrutar de una visita por nuestras instalaciones, 
en las que también se organizaron exhibiciones 
de artesanías de trenzado de palma, esparto y 
cisca. Ese mismo día se celebró el acto institucio-
nal de conmemoración de nuestro 10º aniversa-
rio, con la presencia, asimismo, del Alcalde de 
Elche, acompañado por el Director General de 
Turismo de la Generalitat Valenciana. En dicho 
acto se aprovechó para agradecer a los/as 
socios/as fundacionales, así como a colaborado-
res/as y autoridades, su compromiso para con el 
Proyecto. Dicho agradecimiento venía acompa-
ñado de un obsequio que simbolizaba, a su vez, 
la humildad y la grandeza que, a nuestro modo 
de ver, nos caracterizan. A cada uno/a de los/as 
premiados/as se le hizo entrega de un botijo 
valenciano, modesto reconocimiento para unas 
personas y entidades que ya forman parte de 
nuestra comunidad.

Así se dio por concluido el Encuentro sobre 
Buenas Prácticas, evento que con cerca de 250 
inscritos y avalado por el Centre de Formació, 
Innovació i Recursos per al Professorat (CEFIRE) 

de Elche y por la Cátedra Arzobispo Loazes de la 
Universidad de Alicante, despertó una gran 
expectación, incluso, fuera de nuestra ciudad. 

Pero la celebración de nuestro 10º aniversario no 
solo contó con estas actividades. Junto al 
Encuentro, Elche vivió unos días grandes con la 
exhibición de diferentes patrimonios valencia-
nos por el centro de la ciudad. Así, las Tambora-
das y la Muixeranga animaron las calles con sus 
redobles, con su música y con sus espectaculares 
castells, sorprendiendo al numeroso público que 
se acercó a disfrutar de ellos. Una exposición en 
la Lonja Medieval de ninots indultats proceden-
tes del Museo Fallero de Valencia, completó la 
presencia por nuestras calles y plazas de los 
patrimonios invitados. Junto a ellos, como es 
lógico, también estuvieron presentes los bienes 
ilicitanos, con visitas guiadas y jornadas de puer-
tas abiertas en los museos (además del nuestro) 
del Palmeral y de la Festa. La noche del sábado, 
un concierto de la Capella y de la Escolanía del 
Misteri d’Elx, en la Basílica de Santa María, fue el 
colofón a unos actos que han puesto en valor la 
riqueza patrimonial de la sociedad valenciana, 
riqueza universal, de todos/as y para todos/as.

Al mismo tiempo, la calle de El Salvador era 
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musealizada por el equipo del Museo Escolar, 
recreando y ambientando en el siglo XX los 
comercios más emblemáticos de esta vía céntri-
ca. Además, los/as �gurantes de la Asociación 
Cultural Amigos del Modernismo de Alcoy -que 
quisieron colaborar en esta iniciativa- paseaban 
por la calle vestidos de época, dinamizando la 
actividad, hablando con los/as viandantes…

Eventos de esta naturaleza, en los que se combina 
el componente académico con el lúdico, sirven 
para intercambiar experiencias y conocimientos 
entre los distintos patrimonios, que se difunden 
entre la ciudadanía, a su vez, gracias a las activi-
dades organizadas en la vía pública.

Para �nalizar, solo nos queda agradecer. Expre-
sar nuestro más sincero agradecimiento, en 
primer lugar, a Turisme Comunitat Valenciana y 
al Ayuntamiento de Elche por haber contribuido 
a hacer posible esta celebración. Agradecer, 
igualmente, a nuestros compañeros/as de Visitel-
che su esfuerzo y su buen hacer para que esto 
saliera adelante. También estamos en deuda con 
nuestro Patronato, con nuestros/as amigos/as, 
vecinos/as, socios/as y colaboradores/as; y con 
todos/as aquellos/as que han contribuido al éxito 
de este Encuentro: Patronato de Turismo Costa 
Blanca, Centro de Congresos Ciutat d’Elx, Banco 
Sabadell, Abecé Artes Grá�cas, Asociación de 
Restaurantes del Camp d’Elx (ARCE) y Mediaelx.



LOS CAMBIOS EN LA SOCIEDAD
EN LA DÉCADA DE 1960

Borja Guilló Soler

En la década de los sesenta del siglo XX, la socie-
dad española fue testigo de una evolución social 
y un crecimiento económico signi�cativo que 
mejoraron el nivel de vida de la mayoría de la 
población. Este periodo de desarrollo, conocido 
como el milagro económico español, consolidó 
al sector industrial como uno de los ejes princi-
pales de la economía española.

El progreso de la industria, que venía creciendo 
desde hacía décadas, favoreció el desarrollo de 
una maquinaria que se encargase de facilitar los 
trabajos agrícolas. La introducción de estos 
artefactos innovadores trajo consigo un cambio 
en la estructura social del país: España dejaba de 
ser un país agrario y evolucionaba hacia un 
modo de vida más urbano. Una de las conse-
cuencias que trajo consigo la mecanización 
agrícola fue el éxodo rural de muchas familias, 
mano de obra sobrante de este sector primario, 
hacia las ciudades o las zonas más industrializa-
das. 

Esta oleada demográ�ca que �uctuó a nivel 
nacional, se vio atraída hacia las ciudades debido 
a la gran cantidad de puestos de trabajo que el 
sector industrial necesitaba cubrir. El desplaza-
miento de estas familias en busca de unas mejo-
res condiciones de trabajo y, por ende, de una 
mejora de calidad de vida, fue una consecuencia 
directa del desarrollo y crecimiento urbano. 

Este es el caso de la ciudad de Elche, que contaba 
con 55.877 habitantes en 19502  y en tan solo 

veinte años dobla su población a un total de 
123.749 habitantes3 . El aumento demográ�co 
fue consecuencia de la proliferación de la indus-
tria del calzado ilicitana, que crecía a gran veloci-
dad y era un reclamo de mano de obra a nivel 
nacional. La trama urbana fue creciendo hacia la 
zona norte de la ciudad con la aparición de 
nuevos barrios como el de Carrús, un barrio 
obrero que iba creciendo a la par que su polígono 
industrial, donde se desarrollaba buena parte de 
la actividad industrial de la ciudad. 

Pero esta avalancha de cambios no solo transfor-
mó la ciudad de Elche, también propició una 
evolución en la mentalidad de toda una genera-
ción, que dejaba atrás un estilo de vida de subsis-
tencia y avanzaba hacia una sociedad de consu-
mo con nuevos gustos y modas venidas de 
distintos puntos de Europa. 

En la nueva sala de exposición del Museo Escolar 
de Puçol, “Los años del cambio”, se puede encon-
trar un espacio dedicado a estas transformacio-
nes sociales y al estilo de vida de la sociedad 
ilicitana de los sesenta. Una isla expositiva trata 
el abandono de la agricultura en bene�cio de la 
industria de calzado ilicitana. Para materializar 
este discurso se muestra en este espacio la 
imagen de una aparadora y, superpuesta, una 
máquina real de aparado. El aparado a domicilio 
venía practicándose tiempo atrás, pero incre-
menta su actividad y termina de asentarse y 
externalizarse de las fábricas durante este dece-
nio.
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La década de los sesenta fue la década del auto-
móvil, que se volvió imprescindible para despla-
zarse a las nuevas zonas de trabajo en los extra-
rradios de la ciudad. Sobre todo, destacó el SEAT 
600, que se comercializó de forma masiva a nivel 
nacional. La adquisición de un vehículo con el 
que desplazarse, sumada a la de disfrutar de un 
periodo de vacaciones pagadas en sus puestos de 
trabajo, permitieron a las familias de clase media 
realizar sus primeros viajes.

Además de los vehículos se introdujeron, esta 
vez en el interior de los hogares, los primeros 
televisores. La televisión inició su andadura en 
España en 1956, originando la transformación 
de una estancia de los hogares: el salón o, como 
se sigue diciendo, el cuarto de estar. Esta estancia 
desplazó a la cocina como lugar de reunión fami-
liar. No eran todas las familias las que podían 
permitirse adquirir uno de estos aparatos, pero 
podían acudir a casa de algún vecino o familiar 
para poder ver la televisión.

La sociedad evolucionaba, en parte gracias al 
auge económico, hacia nuevas formas de consu-
mo, que ya no solo respondían a las necesidades 

básicas, sino que además satisfacían los deseos 
de la clientela con esos nuevos productos anun-
ciados en la pequeña pantalla. 

La juventud crecía en nuevos valores y nuevas 
formas de vida �ltradas a través de la televisión, 
de la música y del cine. Esta nueva manera de 
entender la vida ya no consistía en trabajar para 
subsistir; ahora la juventud disponía de más 
tiempo libre para disfrutar del ocio. Algunas de 
estas formas de entretenimiento, como los guate-
ques, fueron posibles gracias a la aparición de 
nuevos aparatos, como el tocadiscos portátil o 
picú, que permitieron a la juventud montar sus 
propias �estas. La expectación por los partidos 
de fútbol creció enormemente, en parte gracias a 
su retransmisión televisiva, que incrementó el 
número de seguidores durante esta década. 

Este apartado dedicado a los cambios sociales 
secunda el discurso expositivo de esta nueva 
sala, que re�eja aquella oleada de cambios y 
nuevas formas de vida que iba creciendo en 
España en la década de 1960.  

(Instituto Nacional de Estadística[INE], 1950)
(Instituto Nacional de Estadística[INE], 1970)
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La década de los sesenta fue la década del auto-
móvil, que se volvió imprescindible para despla-
zarse a las nuevas zonas de trabajo en los extra-
rradios de la ciudad. Sobre todo, destacó el SEAT 
600, que se comercializó de forma masiva a nivel 
nacional. La adquisición de un vehículo con el 
que desplazarse, sumada a la de disfrutar de un 
periodo de vacaciones pagadas en sus puestos de 
trabajo, permitieron a las familias de clase media 
realizar sus primeros viajes.

Además de los vehículos se introdujeron, esta 
vez en el interior de los hogares, los primeros 
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auge económico, hacia nuevas formas de consu-
mo, que ya no solo respondían a las necesidades 

básicas, sino que además satisfacían los deseos 
de la clientela con esos nuevos productos anun-
ciados en la pequeña pantalla. 

La juventud crecía en nuevos valores y nuevas 
formas de vida �ltradas a través de la televisión, 
de la música y del cine. Esta nueva manera de 
entender la vida ya no consistía en trabajar para 
subsistir; ahora la juventud disponía de más 
tiempo libre para disfrutar del ocio. Algunas de 
estas formas de entretenimiento, como los guate-
ques, fueron posibles gracias a la aparición de 
nuevos aparatos, como el tocadiscos portátil o 
picú, que permitieron a la juventud montar sus 
propias �estas. La expectación por los partidos 
de fútbol creció enormemente, en parte gracias a 
su retransmisión televisiva, que incrementó el 
número de seguidores durante esta década. 

Este apartado dedicado a los cambios sociales 
secunda el discurso expositivo de esta nueva 
sala, que re�eja aquella oleada de cambios y 
nuevas formas de vida que iba creciendo en 
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TALLER DE ROBÓTICA:
AVENTURAS DE UN CARACOL Y UN OSO PANDA

María Asunción Mateu Pérez-Ojeda

En el colegio de Puçol desarrollamos en torno al 
arte, la tecnología y la innovación educativa una 
serie de proyectos y talleres dirigidos a nuestro 
alumnado e integrados en nuestro proyecto 
educativo-museístico.

Un proyecto que ha surgido durante el pasado 
curso escolar es el taller de robótica, iniciándose 
durante el segundo trimestre, aunque su prepa-
ración nos remonta un año atrás, cuando el 
profesorado realizó un curso del CEFIRE para 
dotarse de formación especí�ca y estrategias 
metodológicas para introducir la robótica en el 
aula. Seguidamente se propuso al claustro de 
profesores la creación de este taller y se acordó 
tanto su programación como la compra de los 
juegos de robots para Educación Infantil y 
Primaria, por los bene�cios educativos que 
veremos a continuación.

El objetivo fundamental de este proyecto es desa-
rrollar en nuestro alumnado habilidades y com-
petencias para la vida actual y futura a través de 
la iniciación al pensamiento computacional y del 
trabajo en equipo.

Según Jeanette Wing, actualmente Directora 
Avanessians del Instituto de Ciencias de Datos de 
la Universidad de Columbia, donde también es 
profesora, "Pensamiento computacional es el 
proceso mental utilizado para formular proble-
mas y sus soluciones de forma que las soluciones 
se plasman de manera adecuada para ser llevadas 
a cabo por cualquier agente que procese infor-
mación".
La introducción del pensamiento computacional 
en el aula va a desarrollar en los estudiantes habi-
lidades como la descomposición, la abstracción, 

el pensamiento algorítmico, el reconocimiento 
de patrones, la lógica y la creatividad. Habilida-
des cognitivas transferibles a cualquier área del 
currículo escolar.

Si, además, en el taller de robótica se trabaja en 
equipo en pos de un objetivo común, estaremos 
desarrollando en el alumnado:

- Las destrezas comunicativas
- Las habilidades interpersonales
- Espíritu crítico
- Aprendizaje de forma autónoma en un
   ambiente cooperativo.
- Responsabilidad, a la hora de desempeñar el
   rol que tiene asignado en el grupo.
- Emprendimiento, innovación e iniciativa.

En nuestro taller de robótica utilizamos el 
método de enseñanza-aprendizaje basado en la 
resolución de problemas, de manera que en cada 
sesión se plantea al equipo de alumnos y alum-
nas una actividad diferente y creciente en com-
plejidad que, a modo de reto, permite que todo el 
equipo participe de forma activa y demande los 
conocimientos necesarios para llevarla a cabo. El 
docente está en todo momento presente obser-
vando, acompañando, analizando y retroalimen-
tando el trabajo del equipo.
 
En estas sesiones de robótica nuestro alumnado 
explora el mundo de la programación de manera 
visual y física haciendo uso de los juegos con 
robots, que en nuestro taller tenemos en dos 
formatos, un “caracol” y un “oso panda”. A parte 
de los robots, dichos juegos disponen de tarjetas 
con imágenes de �echas y acciones con las que el 
alumnado marca la secuencia de movimiento 

que el robot debe seguir sobre una alfombra con 
cuadrícula para conseguir el reto propuesto.

El alumnado se involucra activamente en las 3 
partes de la sesión:

1ª parte- Propuesta del reto: A modo de cuento 
se explica una historia que le ocurre a nuestro 
amigo el robot. En esta primera parte, se aprende 
a describir un problema e identi�car cuáles son 
los detalles importantes que se necesitan para 
resolverlo.

2ª parte- Programación: El equipo crea una 
secuencia de instrucciones y condicionantes 
para ser realizada por el robot, según la historia 
contada anteriormente. De esta manera, se 
aprende a dividir en pequeños pasos lógicos un 
problema planteado para poder llegar a su 
solución más fácilmente.

3ª parte- Análisis de los resultados: El equipo 
pone en funcionamiento el robot para compro-
bar si se ha programado correctamente o por el 
contrario se tiene que modi�car algún paso, 

localizando el error para corregirlo. Así apren-
den a evaluar un proceso creado por sí mismos.
     

Trabajar con robots también nos permite un 
trabajo multidisciplinar, ya que si la historia del 
juego la relacionamos con los contenidos de un 
área del currículo escolar estaremos motivando, 
reforzando o ampliando contenidos de esa área. 
Mientras niños y niñas “juegan” con robots 
aprenden conceptos de matemáticas, lengua, 
ciencias, inglés, música...

Durante el tercer trimestre de este curso, las 
actividades físicas e interactivas que se venían 
haciendo en el taller de robótica se vieron altera-
das por el cambio de la actividad educativa de 
forma telemática, y en su lugar se propusieron 
actividades en formato digital para el alumnado, 
en aplicaciones y páginas web como: Code.org, 
Blockly, Lightbot y Scratch Jr.

Para próximos cursos, en el taller de robótica, 
trataremos el montaje y el diseño del robot, que 
añadirá como objetivos el desarrollo de la visión 
espacial, la comprensión de estructuras y 
elementos mecánicos, y la recombinación de las 
piezas para crear un robot.
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que el robot debe seguir sobre una alfombra con 
cuadrícula para conseguir el reto propuesto.

El alumnado se involucra activamente en las 3 
partes de la sesión:

1ª parte- Propuesta del reto: A modo de cuento 
se explica una historia que le ocurre a nuestro 
amigo el robot. En esta primera parte, se aprende 
a describir un problema e identi�car cuáles son 
los detalles importantes que se necesitan para 
resolverlo.

2ª parte- Programación: El equipo crea una 
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localizando el error para corregirlo. Así apren-
den a evaluar un proceso creado por sí mismos.
     

Trabajar con robots también nos permite un 
trabajo multidisciplinar, ya que si la historia del 
juego la relacionamos con los contenidos de un 
área del currículo escolar estaremos motivando, 
reforzando o ampliando contenidos de esa área. 
Mientras niños y niñas “juegan” con robots 
aprenden conceptos de matemáticas, lengua, 
ciencias, inglés, música...
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actividades físicas e interactivas que se venían 
haciendo en el taller de robótica se vieron altera-
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RECUERDOS MONTAÑEROS DE ELCHE:
LA EXPEDICIÓN A PICOS DE EUROPA DE 1968

Paco Rodríguez Morata

El deporte de montaña, comúnmente llamado 
montañismo en nuestra provincia, allá por la 
década de 1960, todavía era un deporte de mino-
rías, muy poco conocido. La población apenas 
tenía noción de este deporte, ni el ámbito de 
práctica, ni tampoco los bene�cios o perjuicios 
que aportaba a sus practicantes y a la sociedad. 
En nuestra ciudad eran muy pocos los a�ciona-
dos de este deporte, apenas unas pocas decenas 
contando con los primeros montañeros inicia-
dos en los años 50.

Desde la década de 1950 hasta el año 1967, se 
habían constituido tres clubs de montaña. El 
primero fue el Club Montañero Ilicitano, el 
segundo, el Centro Excursionista de Elche y el 
tercero, nacido de la unión de los dos anteriores, 
la Unión Excursionista de Elche.

La temporada de 1966-67 fue una etapa de incre-
mento de la actividad, culminando su �nal con 
una expedición en verano a Alta Montaña, que 
en aquellas fechas tenía un gran valor para 
cualquier club de montaña de nuestra Comuni-
dad; tanto por los medios técnicos como econó-
micos, no era una empresa fácil de llevar a cabo. 
Esta expedición, que como todas las de la época 
trataba de aprovechar los siete días de vacaciones 
laborales que se tenían en verano, se realizó a 
Pirineos (Valle de Espot, Aigües Tortes, Lago San 
Mauricio, Cumbres de Els Encantats, Peguera y 
Morto). La organizaba la Unión Excursionista de 
Elche, y en ella participaron todos los futuros 
componentes del GIM, que estaba a punto de 
fundarse. 

En esta etapa, debido al gran número de activi-
dades que se realizaron y la difusión que tuvo en 
los medios, el número de miembros de la sección 
de montaña se incrementó, alcanzando y supe-
rando la cuarentena.

Entre septiembre y noviembre de 1967 se produ-
jo una escisión en la Unión Excursionista de 
Elche, concretamente de la sección de montaña. 
Esto dio lugar a la creación de un nuevo club 
exclusivamente de montañeros, por lo que el 
nombre que se le aplicó fue Grupo Ilicitano de 
Montañismo (GIM).

Que el nuevo club se limitase únicamente al 
montañismo fue motivado por las anteriores 
experiencias en los clubs que le precedían. Por 
unas u otras causas, la competencia entre las 
distintas actividades deportivas producía discre-
pancias, en clubs tan pequeños y con tan poca 
entidad esta situación era imposible de manejar.

El Presidente del G.I.M. en su constitución fue 
José Almela Almela, joven abnegado y entusiasta 
del montañismo al que debemos la fuerza, la 
cohesión y la continuidad de este nuevo grupo de 
montaña; también cabe destacar que el G.I.M. se 
encontraba impulsado principalmente por el 
enorme cariño, entusiasmo y compañerismo que 
había impregnado en el mismo nuestro compa-
ñero José Valero Sempere, activo hasta los 
últimos días de su vida, a quién siempre tenemos 
presente en nuestras salidas a la montaña. 

Ya en 1968, con un incremento aún mayor de 
socios, el GIM (Grupo Ilicitano de Montañismo) 
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organizó al �nal de la temporada de montaña 
1967-1968, en verano, la primera expedición 
organizada en nuestra provincia a Picos de 
Europa, con el �n de realizar la escalada al tan 
nombrado Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu).

La expedición se programó con casi un año de 
antelación. A pesar de los intentos de los miem-

bros del club por documentarse previamente 
sobre las condiciones de la zona a través de 
planos o rutas, etc., por medio de otros clubs y 
federaciones de montaña, adquirir la documen-
tación resultó imposible, dado que en aquellas 
fechas la información era escasa y las comunica-
ciones administrativas muy complicadas. Sin 
embargo, esto no fue ningún obstáculo. 

El desplazamiento a Picos de Europa se realizó 
desde Elche a Espot, igual que la anterior, con el 
�n de aprovechar al máximo el tiempo de que 
disponíamos, las vacaciones de verano 7 días, 
saliendo de Elche el sábado por la tarde sobre las 
18:00 h. y llegando a Potes sobre las 10:00 h. del 
día siguiente. Una vez allí se intentó recopilar 

información para realizar la travesía, curiosa-
mente la encontramos de manos del fotógrafo de 
Potes, el muy reconocido Eusebio Bustamante de 
Miguel, quién habiendo realizado trabajos 
fotográ�cos del macizo central nos dio alguna 
pista de la zona para alcanzar el Naranjo de 
Bulnes desde La Plataforma.

Esa misma mañana continuamos con el autobús 
hasta Fuente Dé donde, abandonando ya el 
transporte por carretera, subimos al teleférico 
para alcanzar La Plataforma. Desde aquí, ya a 
pie, seguimos el trayecto hasta alcanzar el punto 
donde está enclavado el refugio de Cabaña Veró-
nica, una semiesfera trasladada hasta aquí del 
desguace de un portaviones americano.

Unos tomarían como alojamiento este refugio, 
que estaba preparado para un máximo de 6 
personas, y otros se dispusieron en los alrededo-
res en tiendas de campaña. Un grupo quedó en 
este lugar tomándolo como su base, y otro grupo 
se desplazó al día siguiente al refugio de Urriellu, 
situado en la Vega de Urriello al pie del Naranjo 
de Bulnes, con la intención de atacar desde este 
punto a la cara Sur de este gran e impresionante 
monolito de 550 m. de desnivel en su Cara Oeste 
y de unos 160m en la Sur.

El grupo de Urriellu fue recibido a su llegada con 
el inicio de lluvia y esta se hizo insistente durante 
2 días más haciendo imposible atacar la escalada. 
A pesar de los tanteos que se realizaron con el �n 
de buscar hueco entre el mal tiempo no fue 

posible atacar esta pared en 3 días. El último día 
amaneció despejado y fue aprovechado para 
hacer dos cumbres, por lo que el grupo se dividió 
en 2, unos atacaron el Naranjo de Bulnes, y otros 
se desplazaron para realizar la ascensión de la 
cumbre más alta de Picos de Europa, el Torre 
Cerredo con sus 2.650m s.n.m., que no presenta 
las di�cultades de escalada que tiene el Naranjo 
de Bulnes.

Por la tarde se reunieron los dos grupos, después 
de haber coronado sendas cumbres, y realizaron 
conjuntamente el regreso por Cabaña Verónica 
uniéndose a aquellos que habían permanecido 
allí, y todos juntos realizaron el descenso a 
Fuente Dé donde les espera el autobús para reali-
zar la vuelta a casa.

La llegada a Elche fue muy emotiva, ya que en 
aquellas fechas las comunicaciones eran muy 
escasas y di�cultosas pero nuestro presidente, el 
Sr. Almela, había organizado un recibimiento 
con un buen número de montañeros y familiares 
que nos sorprendieron gratamente revalorizan-
do el esfuerzo realizado.

 
Alberto Stepanishbili
Manuel Argandoña Cerdán
Andrés Morell Marco
José Arabid Salieto
Andreu Castillejos Furió
Antonio García Sigüenza

Salvador Pérez Vázquez
Antonio Berenguer Galiana
Antonio Asencio Albarranch
Rubén Sempere Coves
Joaquín Berná Gil
Paco Rodríguez Morata



El deporte de montaña, comúnmente llamado 
montañismo en nuestra provincia, allá por la 
década de 1960, todavía era un deporte de mino-
rías, muy poco conocido. La población apenas 
tenía noción de este deporte, ni el ámbito de 
práctica, ni tampoco los bene�cios o perjuicios 
que aportaba a sus practicantes y a la sociedad. 
En nuestra ciudad eran muy pocos los a�ciona-
dos de este deporte, apenas unas pocas decenas 
contando con los primeros montañeros inicia-
dos en los años 50.

Desde la década de 1950 hasta el año 1967, se 
habían constituido tres clubs de montaña. El 
primero fue el Club Montañero Ilicitano, el 
segundo, el Centro Excursionista de Elche y el 
tercero, nacido de la unión de los dos anteriores, 
la Unión Excursionista de Elche.

La temporada de 1966-67 fue una etapa de incre-
mento de la actividad, culminando su �nal con 
una expedición en verano a Alta Montaña, que 
en aquellas fechas tenía un gran valor para 
cualquier club de montaña de nuestra Comuni-
dad; tanto por los medios técnicos como econó-
micos, no era una empresa fácil de llevar a cabo. 
Esta expedición, que como todas las de la época 
trataba de aprovechar los siete días de vacaciones 
laborales que se tenían en verano, se realizó a 
Pirineos (Valle de Espot, Aigües Tortes, Lago San 
Mauricio, Cumbres de Els Encantats, Peguera y 
Morto). La organizaba la Unión Excursionista de 
Elche, y en ella participaron todos los futuros 
componentes del GIM, que estaba a punto de 
fundarse. 

En esta etapa, debido al gran número de activi-
dades que se realizaron y la difusión que tuvo en 
los medios, el número de miembros de la sección 
de montaña se incrementó, alcanzando y supe-
rando la cuarentena.

Entre septiembre y noviembre de 1967 se produ-
jo una escisión en la Unión Excursionista de 
Elche, concretamente de la sección de montaña. 
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una expedición en verano a Alta Montaña, que 
en aquellas fechas tenía un gran valor para 
cualquier club de montaña de nuestra Comuni-
dad; tanto por los medios técnicos como econó-
micos, no era una empresa fácil de llevar a cabo. 
Esta expedición, que como todas las de la época 
trataba de aprovechar los siete días de vacaciones 
laborales que se tenían en verano, se realizó a 
Pirineos (Valle de Espot, Aigües Tortes, Lago San 
Mauricio, Cumbres de Els Encantats, Peguera y 
Morto). La organizaba la Unión Excursionista de 
Elche, y en ella participaron todos los futuros 
componentes del GIM, que estaba a punto de 
fundarse. 

En esta etapa, debido al gran número de activi-
dades que se realizaron y la difusión que tuvo en 
los medios, el número de miembros de la sección 
de montaña se incrementó, alcanzando y supe-
rando la cuarentena.

Entre septiembre y noviembre de 1967 se produ-
jo una escisión en la Unión Excursionista de 
Elche, concretamente de la sección de montaña. 
Esto dio lugar a la creación de un nuevo club 
exclusivamente de montañeros, por lo que el 
nombre que se le aplicó fue Grupo Ilicitano de 
Montañismo (GIM).

Que el nuevo club se limitase únicamente al 
montañismo fue motivado por las anteriores 
experiencias en los clubs que le precedían. Por 
unas u otras causas, la competencia entre las 
distintas actividades deportivas producía discre-
pancias, en clubs tan pequeños y con tan poca 
entidad esta situación era imposible de manejar.

El Presidente del G.I.M. en su constitución fue 
José Almela Almela, joven abnegado y entusiasta 
del montañismo al que debemos la fuerza, la 
cohesión y la continuidad de este nuevo grupo de 
montaña; también cabe destacar que el G.I.M. se 
encontraba impulsado principalmente por el 
enorme cariño, entusiasmo y compañerismo que 
había impregnado en el mismo nuestro compa-
ñero José Valero Sempere, activo hasta los 
últimos días de su vida, a quién siempre tenemos 
presente en nuestras salidas a la montaña. 

Ya en 1968, con un incremento aún mayor de 
socios, el GIM (Grupo Ilicitano de Montañismo) 

organizó al �nal de la temporada de montaña 
1967-1968, en verano, la primera expedición 
organizada en nuestra provincia a Picos de 
Europa, con el �n de realizar la escalada al tan 
nombrado Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu).

La expedición se programó con casi un año de 
antelación. A pesar de los intentos de los miem-

bros del club por documentarse previamente 
sobre las condiciones de la zona a través de 
planos o rutas, etc., por medio de otros clubs y 
federaciones de montaña, adquirir la documen-
tación resultó imposible, dado que en aquellas 
fechas la información era escasa y las comunica-
ciones administrativas muy complicadas. Sin 
embargo, esto no fue ningún obstáculo. 

El desplazamiento a Picos de Europa se realizó 
desde Elche a Espot, igual que la anterior, con el 
�n de aprovechar al máximo el tiempo de que 
disponíamos, las vacaciones de verano 7 días, 
saliendo de Elche el sábado por la tarde sobre las 
18:00 h. y llegando a Potes sobre las 10:00 h. del 
día siguiente. Una vez allí se intentó recopilar 

información para realizar la travesía, curiosa-
mente la encontramos de manos del fotógrafo de 
Potes, el muy reconocido Eusebio Bustamante de 
Miguel, quién habiendo realizado trabajos 
fotográ�cos del macizo central nos dio alguna 
pista de la zona para alcanzar el Naranjo de 
Bulnes desde La Plataforma.
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Esa misma mañana continuamos con el autobús 
hasta Fuente Dé donde, abandonando ya el 
transporte por carretera, subimos al teleférico 
para alcanzar La Plataforma. Desde aquí, ya a 
pie, seguimos el trayecto hasta alcanzar el punto 
donde está enclavado el refugio de Cabaña Veró-
nica, una semiesfera trasladada hasta aquí del 
desguace de un portaviones americano.

Unos tomarían como alojamiento este refugio, 
que estaba preparado para un máximo de 6 
personas, y otros se dispusieron en los alrededo-
res en tiendas de campaña. Un grupo quedó en 
este lugar tomándolo como su base, y otro grupo 
se desplazó al día siguiente al refugio de Urriellu, 
situado en la Vega de Urriello al pie del Naranjo 
de Bulnes, con la intención de atacar desde este 
punto a la cara Sur de este gran e impresionante 
monolito de 550 m. de desnivel en su Cara Oeste 
y de unos 160m en la Sur.

El grupo de Urriellu fue recibido a su llegada con 
el inicio de lluvia y esta se hizo insistente durante 
2 días más haciendo imposible atacar la escalada. 
A pesar de los tanteos que se realizaron con el �n 
de buscar hueco entre el mal tiempo no fue 

posible atacar esta pared en 3 días. El último día 
amaneció despejado y fue aprovechado para 
hacer dos cumbres, por lo que el grupo se dividió 
en 2, unos atacaron el Naranjo de Bulnes, y otros 
se desplazaron para realizar la ascensión de la 
cumbre más alta de Picos de Europa, el Torre 
Cerredo con sus 2.650m s.n.m., que no presenta 
las di�cultades de escalada que tiene el Naranjo 
de Bulnes.

Por la tarde se reunieron los dos grupos, después 
de haber coronado sendas cumbres, y realizaron 
conjuntamente el regreso por Cabaña Verónica 
uniéndose a aquellos que habían permanecido 
allí, y todos juntos realizaron el descenso a 
Fuente Dé donde les espera el autobús para reali-
zar la vuelta a casa.

La llegada a Elche fue muy emotiva, ya que en 
aquellas fechas las comunicaciones eran muy 
escasas y di�cultosas pero nuestro presidente, el 
Sr. Almela, había organizado un recibimiento 
con un buen número de montañeros y familiares 
que nos sorprendieron gratamente revalorizan-
do el esfuerzo realizado.
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segundo, el Centro Excursionista de Elche y el 
tercero, nacido de la unión de los dos anteriores, 
la Unión Excursionista de Elche.

La temporada de 1966-67 fue una etapa de incre-
mento de la actividad, culminando su �nal con 
una expedición en verano a Alta Montaña, que 
en aquellas fechas tenía un gran valor para 
cualquier club de montaña de nuestra Comuni-
dad; tanto por los medios técnicos como econó-
micos, no era una empresa fácil de llevar a cabo. 
Esta expedición, que como todas las de la época 
trataba de aprovechar los siete días de vacaciones 
laborales que se tenían en verano, se realizó a 
Pirineos (Valle de Espot, Aigües Tortes, Lago San 
Mauricio, Cumbres de Els Encantats, Peguera y 
Morto). La organizaba la Unión Excursionista de 
Elche, y en ella participaron todos los futuros 
componentes del GIM, que estaba a punto de 
fundarse. 

En esta etapa, debido al gran número de activi-
dades que se realizaron y la difusión que tuvo en 
los medios, el número de miembros de la sección 
de montaña se incrementó, alcanzando y supe-
rando la cuarentena.

Entre septiembre y noviembre de 1967 se produ-
jo una escisión en la Unión Excursionista de 
Elche, concretamente de la sección de montaña. 
Esto dio lugar a la creación de un nuevo club 
exclusivamente de montañeros, por lo que el 
nombre que se le aplicó fue Grupo Ilicitano de 
Montañismo (GIM).

Que el nuevo club se limitase únicamente al 
montañismo fue motivado por las anteriores 
experiencias en los clubs que le precedían. Por 
unas u otras causas, la competencia entre las 
distintas actividades deportivas producía discre-
pancias, en clubs tan pequeños y con tan poca 
entidad esta situación era imposible de manejar.

El Presidente del G.I.M. en su constitución fue 
José Almela Almela, joven abnegado y entusiasta 
del montañismo al que debemos la fuerza, la 
cohesión y la continuidad de este nuevo grupo de 
montaña; también cabe destacar que el G.I.M. se 
encontraba impulsado principalmente por el 
enorme cariño, entusiasmo y compañerismo que 
había impregnado en el mismo nuestro compa-
ñero José Valero Sempere, activo hasta los 
últimos días de su vida, a quién siempre tenemos 
presente en nuestras salidas a la montaña. 

Ya en 1968, con un incremento aún mayor de 
socios, el GIM (Grupo Ilicitano de Montañismo) 

organizó al �nal de la temporada de montaña 
1967-1968, en verano, la primera expedición 
organizada en nuestra provincia a Picos de 
Europa, con el �n de realizar la escalada al tan 
nombrado Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu).

La expedición se programó con casi un año de 
antelación. A pesar de los intentos de los miem-

bros del club por documentarse previamente 
sobre las condiciones de la zona a través de 
planos o rutas, etc., por medio de otros clubs y 
federaciones de montaña, adquirir la documen-
tación resultó imposible, dado que en aquellas 
fechas la información era escasa y las comunica-
ciones administrativas muy complicadas. Sin 
embargo, esto no fue ningún obstáculo. 

El desplazamiento a Picos de Europa se realizó 
desde Elche a Espot, igual que la anterior, con el 
�n de aprovechar al máximo el tiempo de que 
disponíamos, las vacaciones de verano 7 días, 
saliendo de Elche el sábado por la tarde sobre las 
18:00 h. y llegando a Potes sobre las 10:00 h. del 
día siguiente. Una vez allí se intentó recopilar 

información para realizar la travesía, curiosa-
mente la encontramos de manos del fotógrafo de 
Potes, el muy reconocido Eusebio Bustamante de 
Miguel, quién habiendo realizado trabajos 
fotográ�cos del macizo central nos dio alguna 
pista de la zona para alcanzar el Naranjo de 
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pie, seguimos el trayecto hasta alcanzar el punto 
donde está enclavado el refugio de Cabaña Veró-
nica, una semiesfera trasladada hasta aquí del 
desguace de un portaviones americano.

Unos tomarían como alojamiento este refugio, 
que estaba preparado para un máximo de 6 
personas, y otros se dispusieron en los alrededo-
res en tiendas de campaña. Un grupo quedó en 
este lugar tomándolo como su base, y otro grupo 
se desplazó al día siguiente al refugio de Urriellu, 
situado en la Vega de Urriello al pie del Naranjo 
de Bulnes, con la intención de atacar desde este 
punto a la cara Sur de este gran e impresionante 
monolito de 550 m. de desnivel en su Cara Oeste 
y de unos 160m en la Sur.

El grupo de Urriellu fue recibido a su llegada con 
el inicio de lluvia y esta se hizo insistente durante 
2 días más haciendo imposible atacar la escalada. 
A pesar de los tanteos que se realizaron con el �n 
de buscar hueco entre el mal tiempo no fue 

posible atacar esta pared en 3 días. El último día 
amaneció despejado y fue aprovechado para 
hacer dos cumbres, por lo que el grupo se dividió 
en 2, unos atacaron el Naranjo de Bulnes, y otros 
se desplazaron para realizar la ascensión de la 
cumbre más alta de Picos de Europa, el Torre 
Cerredo con sus 2.650m s.n.m., que no presenta 
las di�cultades de escalada que tiene el Naranjo 
de Bulnes.

Por la tarde se reunieron los dos grupos, después 
de haber coronado sendas cumbres, y realizaron 
conjuntamente el regreso por Cabaña Verónica 
uniéndose a aquellos que habían permanecido 
allí, y todos juntos realizaron el descenso a 
Fuente Dé donde les espera el autobús para reali-
zar la vuelta a casa.

La llegada a Elche fue muy emotiva, ya que en 
aquellas fechas las comunicaciones eran muy 
escasas y di�cultosas pero nuestro presidente, el 
Sr. Almela, había organizado un recibimiento 
con un buen número de montañeros y familiares 
que nos sorprendieron gratamente revalorizan-
do el esfuerzo realizado.
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Los participantes en la expedición a Picos de Europa, en el verano de 1968, fueron: 











Publicación subvencionada


